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E l 18 de enero  de 1993 p resen té  al C onsejo P rovincia l de la  P ro 
vincia OCD de A lem ania, reu n id o  en  M u nich  con  el en ton ces P ro 
vincial P. Dr. U lrich D obhan , u n  am plio  p roy ecto  filosófico-teológico 
en  re lac ió n  fenom enológica con  la  p e rso n a  y o b ra  de E d ith  S te in  que 
fué ap ro b ad o  en  su  to ta lidad .

E l p royecto  se apoyaba  sob re  dos p ila res  esencialm ente  un id o s 
en tre  sí: F u n d ac ió n  de u n a  R evista c ien tífica  filosófico-teo lóg ica 
(E dith S tein Jahrbuch) y  de u n  In s titu to  (E d ith  S tein  In s ti tu t M ü n 
chen). La R evista, ab ie rta  al m un do , m as a rro p a d a  en  el m arco  del 
In s titu to , su  fuente de pen sam ien to , a p e r tu ra  y v italidad .

La R evista se com enzó a  p re p a ra r  in m ed ia tam en te . E l p r im er 
v o lu m en  aparec ió  en  m ayo de 1995. D esde en ton ces h a n  salido  -  
p u n tu a lm en te  en  la  p r im era  sem an a  de m ayo  de cad a  añ o  -  7 volu- 
m es que h a n  sido acogidos p o r  la  c rítica  con  crec ien te  in terés. Se h a  
lo g rado  conservar, en  algunos n ú m ero s  in c lu so  elevar, el a lto  nivel 
in icial. A ctualm ente  es co n sid erad a  com o u n a  de las rev istas c ien tí
ficas m ás serias de len gu a  a lem ana.

E l In s titu to , p o r  su  p arte , se fo rjaba  p o r  m ed io  de u n  S em inario  
filosófico-teológico, llam ad o  M ünchner D enkkreis  ("C enáculo filosó
fico de M u n ich”), que se re u n ía  cad a  qu in ce  d ías en  la  b ib lio teca  del 
convento . Los im pulsos rec ib idos en  esas ta rdes, ded icad as a  p en sa r 
en  p ro fu n d id ad  tem as ex istenciales concretos, fueron  decisivos p a ra  
la  R evista.

E n  el vo lum en  6, 2000, el E dith  S tein  Jahrbuch  an u n c iab a  en  sus 
M itteilungen  (com un icaciones) que, según  lo expuesto  en  1993, h ab ía  
llegado el m om en to  de d a r  el s igu ien te  paso . Consolidado el E dith  
S tein  Jahrbuch hay que centrarse ahora en las estructuración del E d ith  
S tein  In s titu t M ünchen: In s titu t fü r  Phänomenologie, jüdische u n d  
christiche Philosophie.

El g ran  in terés, las n u m ero sa s  sug eren cias qu e  esa  n o tic ia  h a  
p rov ocad o  h acen  n ecesaria  u n a  exposición  del p royecto  que  ponga 
de relieve su  im p o rtac ia  ta n to  desde el p u n to  de v is ta  filosófico-teo
lógico com o de apo sto lado  específicam en te  ca rm elitan o .

Las sigu ien tes reflexiones m ira n  al p resen te  y al fu tu ro . El fenó
m eno  E d ith  S te in  h a  in tro d u c id o  u n a  nueva d im en sió n  en  el se r  y  en  
el apo sto lado  ca rm elitan os que ob liga a  reco n s id e ra r  en  p ro fu n d id ad
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su  re lac ió n  con  la  cu ltu ra , especia lm en te  filosófico-teológica. Lo 
expongo en  c inco  pu n tos: i .  E l proyecto . 2. L a d im en sió n  filosófico- 
teo lóg ica  del proyecto . 3. E l E d ith  S te in  In s ti tu t M ünchen . 4. Del 
"A rchivum  C arm elitanum  E d ith  S te in” al “In te rn a tio n a le s  In s titu t 
E d ith  S te in  W ü rzb u rg ”. 5. E l fu tu ro  del C arm elo  T eresiano en  Ale
m ania .

1. EL  PROYECTO
Se tra ta b a  de p o n e r  los c im ien to s p a ra  establecer p a u la tina m en

te u n  cen tro  del que n ac ie ran  c o n tin u am en te  im pu lsos  ("Philoso- 
ph isch e  K arm elim p u lse”) p a ra  s itu a r  la  f ig u ra  de E d ith  S te in  al nivel 
c ien tífico  y en  el p u esto  h is tó rico  que  le co rresp on de .

P o r in c lin ac ió n  n a tu ra l y p o r  fo rm ac ió n  E d ith  S te in  e ra  esen 
c ia lm en te  filósofa fenom enóloga. Y lo fue h a s ta  su  m uerte . Es, ad e
m ás, la  p r im e ra  m u je r que logró  in tro d u c irse  h a s ta  el núc leo  del 
m u n d o  académ ico  m ascu lino . Le co rresp on de , p o r  tan to , u n  p u esto  
em in en te  en  la  H is to ria  de la  F ilosofía  que  h a  de ser la  p la ta fo rm a  
desde la  cua l se tra n sm ita  ad ec u ad am en te  su  vivencia (y su  visión) 
del m ensaje  ju d eo -cris tian o  y del ca rism a  carm elitan o . E l lu g a r p ro 
p io  de ese cen tro  es M u nich  que, a  su  trad ic ió n  filosófica, añ ad e  su  
im p o rtan c ia  cu ltu ra l, su  s itu ac ió n  geográfica  y, ac tu a lm en te , c ir
cu n stan c ias  m uy  ven ta josas p a ra  la  O rden.

De esa m a n e ra  n ac ía  u n  eje cu ltu ra l, de en tro n q u e  e sp iritu a l c a r
m elitano , ab ie rto  al m u n d o  de n u es tro  tiem p o , con  los sigu ien tes 
p u n to s  card inales: M onte  C arm elo, Avila, R om a, M unich. R esp ecti
vam ente: C en tro  de E stu d io s Bíblicos, C en tro  de E spiritualidad  Tere- 
s ian o -S an ju an ista , C en tro  de E stu d io s Teológicos, C entro de E stu d io s 
Filosóficos.

P o r el á rb o l del C arm elo  co rre  u n a  ú n ica  savia, p e ro  tiene  d iver
sas y m uy  p ro fu n d as  raices. Los fru to s  que  ofrece al m u n d o  son, p o r  
tan to , ab u n d an tes  y  m u y  sabrosos. Es decir: Todos los cen tro s  o fre
cen  E sp iritu a lid ad  sob re  la  base  de la  S ag rad a  E sc ritu ra , F ilosofía  y 
Teología, p e ro  cad a  u n o  de ellos en riq uece  el co n ju n to  con  su  p rop io  
m atiz .

Los tre s  p rim ero s  cen tro s  rea liz an  su  im p o rta n te  la b o r  desde 
hace  años. Se tr a ta  a h o ra  de co n so lid a r y  p ro m o v er el cen tro  Filo- 
só fico -E sp iritua l de M u nich  p a ra  que la  sem illa  ya sem b rad a  p u ed a  
con vertirse  en  á rbo l fu e rte  que dé a b u n d a n te s  fru to s  al m u n d o  en te 
ro.

Ante u n  nuevo proyecto  su rge s iem pre  la  p reg u n ta  so b re  su  p o si
b ilidad . T ra tándose  de u n  a su n to  de tra n scen d en ta l im p o rtan c ia  
esp iritu a l la  po sib ilidad  nace  de la  necesidad . Vale aq u í el d icho  a le 
m á n  “Die N ot m ac h t e rfin d e risch ” (la n ecesid ad  h ace  prod ig ios). El 
con cep to  de posib ilidad  es relativo. P osib ilidades ex isten  sólo p a ra
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aquel que las descubre . Lo m ism o qu e  sólo rec ibe  re sp u esta s  el que 
sabe  h a c e r  p regu n tas. Y sólo el que b u sca  desde d en tro  del fen ó m e
no  en  cuestión , en cu en tra . La p asió n  p o r  u n a  id ea  -  vivida y e n te n 
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d id a  desde d en tro  -  e n cu en tra  (inventa) s iem pre  los cauces de su re a 
lización . Si Teresa de Jesús h u b ie ra  en ten d id o  su  p royecto  com o algo 
que se p o d ía  rea liza r  s in  esfuerzo  n i p ro b lem as, la  O rden  de  C arm e
litas D escalzas y D escalzos no  existiría.

2. D IM EN SIÓ N  FILOSÓFICO-TEOLÓGICA DEL PROYECTO
B ajo el p royecto  que p resen té  el 18 de enero  de 1993 al Defini- 

to rio  de la  P rovincia  C arm elitana  de A lem ania  subyacía  u n  p ro g ra 
m a  fenom enológico , fru to  de trab a jo s  y reflex iones de m ás de veinte 
años.

a) Prehistoria
R em o n tan  éstas a  los años de m i tesis do c to ra l en  Teologia (1968- 

1970) en  el T eresianum  de R o m a sob re  la  ob ra  de K arl R ah n er que m e 
ab rió  las p u ertas  al m u n d o  de p en sam ien to  alem án . P enetré  p len a 
m en te  en  éste tras  m i en cu en tro  (1971 en  W ürzburg) con  la  F eno m e
nología. A p a r tir  de 1977, después de la  tesis do cto ra l en  F ilosofía 
(U niversidad de W ürzburg) sob re  el p en sam ien to  de Jean-P au l S artre , 
se fue fo rm an do  en  m í la  id ea  de u n a  nueva F enom enolog ía  que  rec i
b ió  el n o m bre  de Tiefenphanomenologie  (Fenom enología del P ro fu n 
do). E l ca rác te r cien tífico  de ese p ro g ram a  fué reconocido  oficial
m en te  el 23 de F ebrero  de 1983 con  la  H ab ilitac ión  a  C átedra  de F ilo
sofía P u ra  y Fenom enolog ía  en  la U niversidad de A ugsburg.

D u ran te  esos trece  años de fo rm ac ió n  e investigación  fenom e- 
no lógicas jam ás oí el n o m b re  de E d ith  S tein . Ni en  clases ni en  sem i
n a rio s  ni en  congresos ni en  conversaciones privadas. P o r aquel 
tiem p o  E d ith  S tein  no  existía  p a ra  la  F eno m en olog ía  c ien tífica  ale
m a n a  -  ya  fuera  de  co rte  H u sserlian o  o H eideggeriano . A lgunos de 
los m ayores que, fo rm ad os en  F re ibu rg  o qu izá  tam b ién  en  G o ttin 
gen, la  h ab ía n  conocido  u oido h a b la r  de ella, la  co n sid e rab an  com o 
u n a  po sib lid ad  fenom enológica  fa llida  p o r  el giro  teo lógico  m ístico  
que to m ó  su  p en sam ien to  desde su  conversión. H u bo  algunos que, 
in m ed ia tam e n te  después de la  cap itu lac ió n  a lem an a  en  1945, t r a ta 
ro n  de ro m p er  el silencio  en  to rn o  a ella y v a lo ra r  su  ob ra . P ero  esos 
esfuerzos no  llegaron  a in te re sa r  n u n c a  al m u n d o  cien tífico-filosófi
co  d o m in a n te 1.

1 El E dith  Stein Jahrbuch  está publicando la bibliografía aparecida 
en distintos grupos lingüísticos. Sobre A lem ania véase el trabajo  de A. 
Uwe Müller, Das Steinsche W erk in  D eutschland. B ibliographische H in
weise. 2 (1996) 375-391 que docum enta lo que expongo arriba.
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A cau sa  de ésos p re ju ic io s a  m í no  m e h u b ie ra  sido posib le, sin  
la  "conversión” filosófica de 1977, ace rca rm e  co n  a p e r tu ra  a  la  O bra 
de E d ith  S tein. C uando  en  1986/87 leí, p o r  p r im e ra  vez d e ten id a 
m ente , su  Tesis do c to ra l sob re  la  E m p a tia  (E infüh lung), Kreuzesw is- 
senschaft y  E ndliches u n d  Ewiges Sein, m e p a rec ió  que el silencio  en 
to rn o  a  su  o b ra  no  estab a  de n in g u n a  m an e ra  ju stificad o . S in  p o n e r
la  al m ism o  nivel de H eidegger o Scheler, sus escrito s d en o tan , sin  
lu g a r a  dudas, u n  ta len to  filosófico in d iscu tib le , u n a  e s tu p en d a  cap a 
c id ad  fenom enológica y, sob re  todo , u n a  sensib ilidad  h ac ia  p ro b le 
m as vitales ra ra  en tre  filósofos de co rte  acad ém ico 2.

P ero  h u b o  m ás. C uando  h ac ia  1988, d escu b rí "El F enóm eno- 
p ro fu n d o  E d ith  S te in” (Das T iefenp hán om en  E d ith  S tein) co m p ren 
d í su  peso  h istó rico . Y u n a  co inc idencia  que no  es casual: El Tifenfe- 
n ó m en o  E d ith  S te in  en ca rn a  h is tó ricam en te  lo que la  F en o m en o lo 
gía del P ro fundo , de ra íces  au tén tic am en te  carm elitan as, tr a ta  de 
dem ostrar. E llo im p lica, desde luego, la  c rítica  m ás rad ica l de que  h a  
sido  ob jeto  la  F enom enolog ía  académ ica.

H ay u n  concep to  estrecho  y do gm ático  de F eno m en olog ía  que 
sólo recono ce  com o ta l lo rea lizad o  p o r  p en sad o res  con sag rado s p o r  
las escuelas: H usserl, Scheler, H eidegger, S artre . P ero  hay  u n a  com 
p ren s ió n  m ás am plia  de F enom enolog ía  que  la  en tien de  no  com o 
escuela, sino  com o m od o  fu n d am en ta l m o d ern o  de p en sa r o rig in a 
rio  que tiene  u n a  la rga  p reh is to ria . R em o n ta  ésta  no  sólo, en tre  
o tros, a  P la tón  y A ristóteles, D escartes, L eibniz, Hegel, Schelling  y 
N ietzsche. S on ig ua lm en te  p recu rso res  del p e n sa r  fenom enológico  
P arm én id es  y H eráclito , C usano, M eister E ckart, P ascal y  K ierke- 
gaard . H ay  u n a  vena  fenom enológica  en  la  lite ra tu ra , en  el a rte , en  el 
fo lk lore de los pueblos. La F eno m en olog ía  es, convertido  en  m étodo  
cien tífico , el m od o  de ver y p e n sa r  de los m uch os que a  través de los 
tiem p os y en  to das las cu ltu ra s  h a n  ten id o  la  cap ac id ad  de d esen 
m a sc a ra r  las apa rien c ia s  y  p e n e tra r  h a s ta  la  esencia  de las cosas.

La fo rtu n a  qu iso  que yo d escu b rie ra  (en  el B rom berg  cerca  de 
W in terh ausen , W ürzburg , u n  d ía  nevado  de febrero  de 1997) al p re 

2 Cf. R ainer M arten, Edith Stein und M artin Heidegger. In: E dith 
Stein Jahrbuch 2 (1996) 347-360. Com parto en lo esencial la opinión de 
M arten. Su crítica, aunque a prim era vista parezca dura, es ju sta  y bien
intencionada. No se hace ningún favor a  E dith Stein poniéndola a poste- 
riori al lado de Heidegger que ella no llegó a  entender, com o tam poco él 
a ella. Su papel en la H istoria de la Filosofía y de la H um anidad es otra, 
em inente, pero m uy distin ta a la de los otros filósofos. Creo poder afirmar, 
sin m erm ar un  ápice el im portante trabajo que realiza, que la investiga
ción steiniana todavía no se ha percatado de la novedad histórica esencial 
que entraña el fenómeno (no la obra) de Edith  Stein. La razón: Ello sólo 
es posible desde la dim ensión que abre la Fenom enología del Profundo.
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cu rso r  qu izá  m ás im p o rtan te , p e ro  tam b ién  m ás o lv idado de todos: 
Jak o b  B öhm e, el zapa tero , m ístico  y c ien tífico  au to d id ac ta  de G ör
litz, llam ad o  p o r  H egel “el p r im e r filósofo a lem án ” (D er erste  d eu ts
che Philosoph). El en cu en tro  con  el P h ilo so ph us T euton icus dió u n a  
sacu d id a  a  m i vida y le im p rim ió  u n a  d in ám ica  que, capaz  de su p e
r a r  ob stácu los m orta les, du ra , fresca com o el p r im e r día, h a s ta  hoy. 
De ese en cu en tro  surg ió  la Idea  de la  T iefenphänom eno log ie . C onsi
d e ran d o  la s ituac ió n  rea lm en te  po bre , sin  p ro fu n d id ad  n i tra n sc e n 
dencia , de la filosofía ac tu a l m e parec ió  u rg en ten tem en te  necesario  
d a r  u n  giro  to ta l al m od o  de p e n sa r  filosófico-fenom enológico  vol- 
v iéndodo lo  a sus orígenes poéticos, m ísticos, esp iritua les . P o rqu e  la 
F ilosofía  nac ió  de u n a  experiencia  m ís tica  que, en  su  p r im e r  m o m en 
to, se a rticu ló  de la  m an e ra  o rig in a ria  que le co rresp on de: po é tica 
m ente.

N o es éste el lu g a r p a ra  d esa rro lla r  el ho rizo n te  que, desde el 
p u n to  de v ista  p u ram en te  filosófico, ab re  la  F eno m en o log ía  del P ro 
fu n d o 3. Sólo se tr a ta  de re sa lta r  lo que al F enó m en o  E d ith  S te in  se 
refiere:.E l su rg ir de u n a  nueva fo rm a de au to co m p ren s ió n  del h o m 
bre  y su co rresp o n d ien te  experiencia  del ser. Es decir: N o se tra ta  de 
la  fu n d am en tac ió n  de u n a  nu eva  O nto log ia, com o lo h ic ie ro n  p o r  
ejem plo  de m uy  d is tin tas  m an e ra s  D escartes, Hegel, C arlos M arx, 
F reu d  o H eiddeger sino  de la  a p e r tu ra  de u n a  d im en sió n  p a ra  n u e 
vas O ntologías. E l p rin c ip io  (origo) de u n a  nu eva  fase en  la  h is to ria  
del hom bre .

b) E l F enòm eno-Profundo (das Tiefenphänom en) E d ith  Stein
D istingo tres d im ensiones: la  vida, la  o b ra  y la  figu ra  (G estalt), 

que se tra sm ite  p o r  las dos p rim eras . E se con ju n to , visto  desde la 
ó p tica  de fenóm eno  o rig inario  (U rp hän om en) en  su  en ra izam ien to  
on to lòg ico  y con  su  p royección  h ac ia  el fu tu ro  p lan e ta rio , es lo que 
d en o m in o  u n  T iefenphänom en.

La vida y  la  o b ra  dep end en  de su  e n to rn o  h istó rico , au n q u e  haya  
en  ellas u n  núcleo  que  lo supere . L a figu ra  (G estalt) dep end e  de la 
época, au n q u e  sea capaz  de tran scen d erla . E l T iefenp hän om en  no 
dep end e  de n in g ú n  en to rno , sino  que ab re  los espacios que p o sib ili
ta n  los en to rno s. No depende  de n in g u n a  época, sino  qu e  fu n d a 

3 Cf. José Sánchez de M urillo, Der Geist der deutschen Rom antik. 
Der Übergang vom logischen zum  dichterischen Denken u n d  der H er
vorgang der T iefenphänom enologie. M ünchen 1986; F undam ental 
Ethik. Zur G rundlegung einer Ontologie der Vergänglichkeit. M ünchen 
1988; Jakob Böhme. Das Fünklein M ensch. M ünchen 1997; Dein N am en 
ist Liebe. Bergisch Gladbach 1998; D urchbruch der T iefenphänom eno
logie. Vom Wesen des M enschlichen. S tu ttgart 2002.
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m en ta  lo que  p erm ite  que haya  épocas. C uando  u n  T iefenphánom en  
aparece , irru m p e  e te rn id ad  en  el tiem p o , su rge d eñ n itiv id ad  de en tre  
lo caduco . E sta lla  con  evidencia que la  h is to ria  h u m a n a  está  a ú n  en  
sus com ienzos o qu izá, m ás b ien , a  p u n to  de em pezar. Ver a  la 
H u m an id ad  can sad a  y a  p u n to  de desfa llecer tiene  su  ra z ó n  y expli
cación, pero  es en  el fondo  u n a  im p resió n  superficial.

E n  este am an ece r se descubre , ju n to  con  la  O nto log ía  pecu lia r 
que le subyace, la d im en sió n  m ás rad ica l del fenóm en o  cris tiano . Al 
com p ás de los avances de la c iencia  y de los aco n tec im ien to s  h is tó r i
cos de los ú ltim o s tiem p os (desde el in cend io  de R om a p o r  N erón  
h a s ta  los cam pos de co n cen trac ió n  de H itler) la  F eno m en olog ía  del 
P ro fu n d o  descu bre  al h o m b re  n ac ien d o  co n tin u am en te  de aquello 
que la  P a lab ra  h ech a  ca rn e  significó. Lo que  aquello sign ificó : po rq ue  
aquel aco n ten c im ien to  e ra  p ro g ram a  rea l y, al m ism o  tiem po, p re ñ a 
do  de m isterio , in icio  de u n a  ta re a  que sólo se p u ed e  llevar a  cabo  en  
el p roceso  de u n  co m en zar sin  fin. ¿No es la  po sib lid ad  de u n  p ro ce 
so que  s iem pre  está  en  su  com ienzo  -  la  p u lch ritu d o  sem p er ve tera  
e t sem p er nova -  lo m ás nuevo y p ro fu n d o  del c ris tian ism o?  D esde la 
F eno m en olog ía  del P ro fu n d o  se com ienza  a v is lu m b ra r de m an e ra  
nu eva  lo que qu iso  sign ificar Jesús p a ra  la  H is to ria  de la  H u m an id ad . 
La tran sfo rm ac ió n  de Jesús  en  Cristo fué u n  cam bio  que h a  dad o  sus 
fru to s  h istó ricos, po n ien d o  en tre  o tra s  cosas su  fu n d am en to  a  la  cu l
tu ra  ociden ta l, p ero  tam b ién  h a  desv iado del co n ten id o  esencia l del 
fenóm eno  o rig in ario 4.

C uando  -  ta n to  en  el d iscu rso  co tid ian o  com o en el filosófico, 
teológico , cien tífico  o po lítico  -  h ab lam o s del ho m b re , iden tificam os 
a éste, con  aerifica  n a tu ra lid ad , con  el princip io  m asculino . Sólo lo 
m ascu lin o  nos parece  au tén tic am en te  h u m a n o  y, com o tal, ú n ica  
m e ta  com p atib le  con  n u e s tra  d ign idad . Con po qu ísim as excepciones 
-  qu izá  en  la  m ística  y en  el a r te 5 -  d o cu m en ta  trág icam en te  la  h is 
to ria  h u m a n a  la  id en tificac ió n  de lo h u m a n o  con  lo m ascu lino . La 
trag ed ia  de la h is to ria  h u m an a , con  sus am plio s cap ítu los  de éxitos,

4 Véase una exposición de esa problem ática en José Sánchez de 
M urillo, Vom W esen des C hristentum s. T iefenphänom enologie der 
M enschw erdung. In: E dith  Stein Jahrbuch, Vol. 6., 2000.

5 Dejo aquí sin d iscutir si esas excepciones existen realm ente, si se 
las exam ina en profundidad no sólo psicoanalítica, sino fenomenológi- 
co-profunda. Vale aquí el axiom a tradicional “quidquid recip itu r ad 
m odum  recipientis recip itur”. Si la filosofía sólo ha  desarrollado hasta 
ahora categorías m asculinas, todo lo que hacem os, sentim os y pensam os 
(inclusive lo que aquí siento, pienso y expongo) tiene carácter esencial
m ente m asculino, aunque parezca lo contrario. Cf. José Sánchez de 
M urillo, Vom Wesen des W eiblichen. In: E dith  Stein Jah rbuch  2 (1996) 
68-103.
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g u erras  y desastres, es con secuen c ia  de esa iden tificac ión . Y no  es 
m eno s trág ico  el que sean  las m ujeres, y en tre  ellas sob re  to do  las 
fem in istas, las que m ás ab so lu tam en te  id o la tran  al p rin c ip io  m ascu 
lino. Es p a ra  ellas lo m ás g rande . P o r eso q u ie ren  se r  igual que los 
hom bres. E se deseo tiene  ca rá c te r  h is tó rico -o n to ló g ico6.

E n  Jesús aparecen  am bos princip ios, el m ascu lino  y el fem enino, 
p e ro  arro p ad o s e ilum inados p o r  el segundo. El p r im er  ho m b re  de la 
h isto ria , p o r la  p resencia  liberada  del p rin c ip io  fem enino  en  su  m as- 
cu lin idad . Todo lo co n tra rio  del m u n d o  h ip ó c rita  y  ansioso  de p o d e r 
que le ro d eab a  en tonces y  le ro d ea  en  n u estro s  días. Lo op uesto  a  lo 
que h ab ía  do m inad o  h as ta  en tonces en  la h is to ria  y sigue do m inan do  
h as ta  hoy. La an típ o d a  de lo que vivim os en  n u es tro  m u n d o  y en  n u es
tro  tiem po. Lo n u n ca  visto, y  todav ía  no  com prend ido . Com o F enó
m eno-p ro fundo , Jesús es el p rin c ip io  que fué, m as a ú n  está  p o r  llegar: 
Lo au tén ticam en te  h u m ano , po rq ue  p ro fu n d am en te  divino.

E l h o m b re  n ace  de la u n ió n  de lo fem en in o  y lo m ascu lino . P ues
to  qu e  en  la  h is to ria  h ab ía  d o m in ad o  exclusivam ente  el p rin c ip io  
m ascu lino , e ra  necesario  m o s tra r  c la ram en te  lo fem enino . S ucede en  
el acon tec im ien to  c ris tian o  de la  fo rm a  m ás p u ra  y  sub lim e. E n g en 
d ra  la  m u je r M aría  al h o m b re  (M ann) fem en in o  sin  h a b e r  conocido  
h o m b re  d e te rm in ado . P orque la  sem illa  de que nace  el h o m b re  p e r
fecto (m ascu lino-fem enino ) viene efectivam ente  de lo alto: de la 
co m p ren sió n  o rig in a riam en te  elevada de la  esencia  de lo h u m an o . El 
h o m b re  (M ann) au tén ticam en te  h u m a n o  se acerca  a  la  m u je r fem e
n in a  (W eib) encend ido  p o r  el fuego que p en e tra  en  el cu e rp o  (Leib) 
p o r  m ed io  del esp íritu  (G eist) del am or.

H ab ía  ad o rad o  la  H u m an id ad  h a s ta  en ton ces a  u n  Dios m ascu 
lino . Tenía que ven ir el Dios fem en ino . P a ra  que p u d ie ra  n a c e r  el 
D ios verdad ero  que no  es n i u n o  n i o tro , sino  am bo s a  la  vez.

A unque ya h a  venido, to dav ía  no  hem o s d escu b ie rto  al Dios 
fem enino . La carga  on to lòg ica  del N uevo T estam ento  está, a  m i p a re 
cer, en  lo esencial aú n  p o r  d e scu b rir7. La F eno m en olog ía  del P ro fu n 
do  tra b a ja  en  ello -  y  e n cu en tra  en  el F enó m en o  E d ith  S te in  u n  s ím 
bolo  epocal de la  p rob lem ática .

6 Ib. Expongo ahí el significado ontológico del carácter m asculino 
del fem inism o m oderno.

7 La exégesis neo testam entaria  m oderna reposa, a través de Bult- 
m ann, sobre la ontología existencial (die Analytik des Daseins) de Hei
degger. Pero com o ésta se fundam enta inconcusam ente sobre la auto- 
com p ren sión  m ascu lina  (superfic ia l = ober-flächig) del hom bre  
(M ensch) no llega al m eollo de la  ontologia auténticam ente cristiana, 
aunque, claro está, haya prestado un  servicio valioso a la investigación 
bíblica en el pasado siglo XX.
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Se suele o b je ta r  al enfoque F en o m en o lóg ico -p rod und o  que 
E d ith  S te in  no  e ra  m uy  fem en ina, p o r  ta n to  no  p rec isam en te  la  m ás 
in d icad a  p a ra  e jem plificar el lev an ta r de la  o n to log ía  fem en in a8.

A ello respondo : a) E d ith  S te in  era  m u je r de fo rm a  y  sensib ilidad  
au tén tic am en te  fem en inas, sed ien ta  de a m o r  y  con  a rd ien te  deseo de 
en treg a rse  com o esposa y se r m adre . Pero , al in te n ta r  re a liz a r  su 
fem in id ad  en  el m u n d o  m ascu lino  de la  filosofía acad ém ica , la  exp u
so a  u n  p roceso  de desfig u rac ión  que, a  m i parecer, consigu ió  re tro 
ceder, a  u n  nivel esp iritua l, en  el C arm elo. La m a n e ra  b estia l de su 
sacrific io  en  A uschw itz es p u n to  cu m b re  de lo qu e  es capaz  de h ace r 
el an sia  de p o d e r del p rin c ip io  m ascu lin o  cuan do , d esg arrad o  del 
fem en ino , se desarro lla  u n ila te ra lm en te9, b) P rec isam en te  esa lu ch a  
de los dos p rin c ip io s en  u n a  m ism a  vida -  y el desas tre  que significa 
el tr iu n fo  de u n o  sob re  el o tro  -  hace  de la  m u je r que qu iso  filosofar 
en  u n  am b ien te  m ascu lino  el lu g a r p riv ileg iado  en  que  se pu ede  cap 
ta r  la  ta re a  fu n d am en ta l de n u estro  tiem po.

c) De Santo  Tomás de A qu ino  a Santa  E d ith  S tein
E n  ese con tex to  filosófico-teológico to m a  su  sen tido  p leno  la 

frase  p ro g ram á tica  que p ro n u n c ié  en  el C ongreso  de C u ltu ra  C arm e
lita n a  ce leb rado  el añ o  1995 en  G u ad a la ja ra  (M éjico): E s tarea y  obli
gación del Carmelo hacer de E dith  S te in  el Tomás de A qu ino  del siglo 
XXI.

N o se tr a ta  de re p e tir  la  E dad  M edia. E n to n ces  u n  solo h o m b re  
recop iló  en  su  o b ra  el sab e r de su  tiem p o  y se conv irtió  d u ra n te  siglos 
en  la  au to r id a d  d o c trin a l sup rem a. A quello tuvo  su  sen tido  h istó rico .

8 No digo ontología de lo fem enino o de la  fem inidad, sino ontología 
fem enina : visión del ser desde la experiencia del Principio de lo Profun
do. M ejor que la palabra  "fem enino o fem enina” cuadra  a  lo que in tento 
explicar el concepto de "profundidad” ( die Tiefe; el principio  m asculino, 
orientado hacia afuera, es denom inado el de la Superficie, Ober-Fläche 
-  adjetivo ober-flächig, que no es idéntico con lo superficial en sentido 
vulgar = oberflächlich). Si em pleo con frecuencia la term inología an tro 
pológica es para  facilitar la com presión, a  riesgo de ser m alentendido. 
La Fenom enología del Profundo no tra ta  de la  mujer. Es ésta m anifesta
ción em pírica determ inada de am bos principios que sólo sirve de punto  
de partida  para  el análisis ontològico si, depurada de contextos h istóri
cos, se penetra  hasta  la esencia.

9 Atrocidades com o las de los cam pos de concentración nazis nos 
horrorizan  hoy com o hace sesenta años. Pero som os poco sensibles a 
esos “cam pos de concentración” disim ulados en que, con dem asiada fre
cuencia, convierten a nuestras fam ilias y com unidades la in transigencia 
y el ansia de dom inar e im poner nuestros criterios a  los dem ás.
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E l m o m en to  en  que nos en co n tram o s es d iam e tra lm en te  opuesto . La 
com p le jidad  de la  ciencia, de la  soc iedad  y de sus acon tec im ien tos 
ob liga a tra b a ja r  en  equipo. D ependem os u n o s  de o tros, y todo  
d ep end e  de todos. El m u n d o  se h a  convertido  en  u n a  g ran  co m u n i
d ad  con  in n u m erab les  facetas. La u n ificac ió n  de los pu eb los se va 
im p o n ien d o  a  m arch as  forzadas.

E n  co n trap o sic ió n  con  las F ilosofías an te rio res , to d as fru tos  de 
u n  solo ingenio , H u sserl concib ió  la  F eno m en o log ía  com o u n a  filo
sofía  de trab a jo  en  equ ipo  (gem einschaftliche  A rbeitsph ilosophie). 
P re ten d ía  la  a rm o n ía  en tre  in d iv iduo  y grupo . N o debe h a b e r  p r io ri
dad  en tre  ind iv iduo  o in stituc ió n . N in g u n a  es an tes  que  la  o tra . 
A m bas surgen , viven, se d esa rro llan  y m u e ren  s im u ltán eam en te . 
P a ra  florecer, la  in s titu c ió n  tien e  que p ro m o v er a  los individuos. 
C uando  éstos d esa rro llan  sus posib ilidades, la  in s titu c ió n  sub e  de 
nivel. U na in s titu c ió n  con  nivel sabe e leg ir a  rep re sen tan te s  capaces 
de fo m en ta r  el desarro llo  ind iv idual. E tc. C ircu lum  vitae.

La p re ten d id a  a rm o n ía  en tre  in d iv iduo  y g ru p o  sup on e m ad u rez  
del h o m b re  com o tal. H usserl conocía  la  teo ría . E n  la  p rác tic a  fa lla
b a  -  igual que  todos. E d ith  S te in  se fué p o rq u e  no  p o d ía  tra b a ja r  con  
él. E lla tam b ién  e ra  difícil. T rab a ja r co n  H eidegger e ra  u n a  aven tu ra . 
Inc lu so  tr a ta r  con  él. H an n a  A rend t llam ó al A u to r de “S obre  la  esen
c ia  de la  v e rd ad ” (Vom W esen d e r W ahrheit) el m ay o r m en tiro so  que 
h ab ía  conocido  en  su  vida. Lo conocía  b ien . P ero  ella tam p o co  decía  
s iem p re  la  verdad . M arx qu ería  la lib e rac ió n  rad ica l del hom bre , 
p e ro  su  casa  e ra  u n  in fierno . U na h ija  se su ic idó  desesp erad a .

N o so n  casos a islados. T am poco se los p u ed e  exp licar -  n i cu ra r  
-  con  m éto dos p u ram en te  psicológicos. E l p ro b lem a  es onto lòg ico . 
E l h o m b re  sólo h a  desarro llado  h a s ta  hoy  la  p a rte  m ascu lin a  de su 
ser. C recim ien to  un ila te ra l, ano rm al.

E l dom in io  del h o m b re  m ascu lino  lo conv ierte  todo , ta rd e  o tem 
p ran o , en  u n a  lu ch a  de p o d e r  que acab a  cau san d o  estragos. F a lta  la  
acc ió n  ed u cad o ra  del p rin c ip io  de lo p ro fu n d o , de la  su b s tan c ia  
fem en in a  del ser. F a lta  de am or. Es éste  la ú n ica  energ ía  capaz  de 
m over ad ecu ad am en te  la  m aq u in a ria  h u m an a . D onde fa lta  el am or, 
surge irrep rim ib le  el deseo de d o m in arlo  y co n tro la rlo  todo , de ser el 
ún ico  cen tro , p a ra  así p a lia r  el d o lo r de la  h e rid a  que cau sa  la  fa lta  
genética  de cariño . E ra  el p ro b lem a clave de H itler, el h o m b re  peque- 
ñ ito  con  pelo neg ro  que so ñ ab a  con  h o m b res  g rand es y rub ios. Es el 
p ro b lem a  de to do s los d ic tadores. E s el veneno que tra n s fo rm a  en  
asesinos a  seres que sólo b u scan  se r acep tad o s  y qü erido s de verdad: 
en  cuerpo  y alm a. E s el p ro b lem a  de to do s no so tros. El p ro b lem a  del 
h o m b re  que h a  sido  capaz  de d e scu b rir  las m a tem á ticas  y físicas 
n ecesarias  p a ra  llegar a  la  lu n a  -  pe ro  no  logra  en co n tra rse  a  sí 
m ism o. No h a  ap ren d id o  to dav ía  a  vivir. D escubre lo que p asó  hace 
m illones de año s sob re  la  tie rra  y exp lo ra  las galaxias, p e ro  desco no
ce, p o rq u e  le d a  pavor, lo que hay  d en tro  de sí: Un an sia  in fin ita  de



EDITH STEIN INSTITUT MÜNCHEN. FENOMENOLOGIA DE UN PROYECTO 249

se r  qu erido  p lenam en te . E n  el apogeo  de la  civ ilización técn ica  
com ienza  el h o m b re  a  b a r ru n ta r  que le fa lta  la  c iencia  m ás p rin c ip a l 
y  el a rte  m ás sublim e: ap ren d e r  a  vivir, qu e  es ap re n d e r  a  am ar.

C reía yo en  m is año s jóvenes que la  filosofía  e ra  in d ep en d ien te  
de la  v ida del filósofo. Y así leía con  fru ic ió n  los tra ta d o s  de H eideg
g e r m ien tra s  de te s tab a  su  a lian za  con  la  ideo logía  naz i que m e p a re 
cía  in com patib le  con  su  pen sam ien to . L uego co m p ren d í que u n e  u n  
h ilo  secreto , la  m ayo ría  de las veces im p ercep tib les , la  v ida y la  o b ra  
del autor. C reer que el m u n d o  es u n  ob jeto  del que u n o  se pu ede  
a p ro p ia r  p o r  el hech o  de h a b e r  n ac id o  con  c ie rta  clase de sangre , 
com o q u e ría  Hitler, y e s tim a r p ro p ia  vocación  convertirse  en  g u a r
d ián  del se r (W äch ter des Seins), com o H eidegger, es, m u ta tis  
m u tan d is , u n a  ac titu d  idéntica . P o r eso s im p atiza ro n .

El desán im o  y la  sup erfic ia lid ad  que  c a rac te riz an  el a je treo  (po r
que no  hay  acon tecer) filosófico ac tu a l p ro ced en  tam b ién  de ahí. Es 
fru to  de u n  des-engaño. Se a firm ab a  b u sc a r  la verdad . E n  el fondo el 
h o m b re  s iem pre  h a  q u erido  e s ta r  p o r  en c im a  de todo , Dios y el S er 
inclu idos.

P o r ah í ya no  hay  m ás cam ino . Se h a  q u em ad o  to d o  el co m b u s
tib le  del h o m b re  m asculino . Las m ism as ciencias, que  viven del p ro 
greso  técn ico , av isan  se riam en te  que  e s tá  en  pelig ro  la  ex istencia  del 
p lan e ta . P ero  ni la c ienc ia  n i la filosofía  trad ic io n a l tien en  la  so lu 
ción. E llas son  tam b ién  v íc tim as de u n  p roceso  que está  co n d u c ien 
do  a u n  callejón  sin  salida.

La sub stancia  h u m an a  no  se m ejo ra  con  reflexiones. La genética 
m o d ern a  m u estra  cu án  honda, indisoluble, es la  dependencia  h is té r i
co-biológica. El h o m bre  nace con  u n a  carga b io-esp iritual de la  que no 
p o d rá  deshacerse  n u n ca  totalm ente. R epite  en  su  vida casi to do  lo que 
h an  hecho sus an tepasados. H ace ta n  sólo tres  decenios se rebe lab an  
todav ía  las ciencias h u m an as  co n tra  ello. Hoy, an te  la  evidencia, se 
h a n  vuelto hum ildes y acep tan  el difícil destino  del ser hu m ano .

H e dicho: E l h o m b re  no  pu ede  desh acerse  to ta lm ente  de su  carga 
genética, rep ite  casi to d o  el m u es tra rio  de ac titu d es  de sus a n te p a sa 
dos. Las pa lab ras  “to ta lm en te”, y “casi” son  decisivas p a ra  la  p o si
c ión  F enom enológ ico-profunda. Q ueda u n  m arg en  de “lib e r tad ” 
(en tre  com illas n a tu ra lm en te )  que nos p erm ite  c ree r en  la  p o sib ili
d ad  de ir  m ejo ran d o  poco  a  poco  la  su b s tan c ia  h u m an a . U na vida 
h u m a n a  es m uy  co rta  p a ra  lo g ra r g rand es cam bios. P ero  lo poco  que 
se consigue cu an d o  se tra b a ja  p o r  m ejo ra rse  a  sí m ism o, ta m b ié n  se 
tra sm ite . Y así, con  u n  h o rizo n te  de gen erac ion es y siglos, tien e  en o r
m e sen tido  lo que los in d id iv iduos h acen  con  sus vidas y las épocas 
con sig uen  en  sus sociedades.

Vivimos u n a  doble existencia: la  ind iv idual y la  de la especie. 
A m bas se cond ic ionan . P o r eso es ta re a  fu n d am en ta l del ex istir in d i
v idual m e jo ra r  la  base  h u m a n a  au n q u e  sea  u n  m ín im o. P o rq u e  de 
m u ch as  p a rte s  m ín im as está  hecho  el todo.
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Lo p rim ero  que  tien e  que cam b ia r  es el fu n d am en to  y el m arco  
de la  au to co m p ren sió n  h u m an a . E s u n  ac to  m u y  sencillo  que re su l
ta  trem en d am en te  difícil: Lo que  h em o s co n sid e rad o  h a s ta  ah o ra  
com o el h o m b re  es sólo desarro llo  de u n a  d im en sió n  (la m ascu lina), 
a  la  que, au n q u e  resu lte  difícil, h ay  que  sacarle  sentido : U na e tap a  
del cam in o  que con du ce  a  su  esencia.

E n  ese cam in o  el F enó m en o-p ro fun do  E d ith  S te in  ju eg a  un  
pap el de im p o rtan c ia  epocal. E s com o u n  faro  que  ilu m in a  la  razón  
de los e rro res del p asad o  y el nuevo  h o rizo n te  en  que el h o m b re  
(M ensch) pu ede  co m en zar a  d esarro lla rse  en  su  se r  h u m an o . E n  ese 
con tex to  filosófico to m a  u n  sen tido  on to lòg ico  el p ro g ram a  an u n c ia 
do en  la  Im ita tio  Jesuchristi. U n iendo  p ro fu n d id a d  y h o rizo n ta lid ad , 
lo fem en ino  y lo m asculino , el h o m b re  com p le to  (Jesús-C risto) es 
im ag en  del Dios ún ico  que se revela en  la  in fin ita  p lu ra lid ad  de m a n i
festaciones del ser.

d) De la “W esenschau" husserliana a la Contem plación carmelitana
Visto desde esa p ro fu n d id ad  cau sa  vértigo  co n s id e ra r  la  re sp o n 

sab ilid ad  que le h a  caido  en  su e rte  a  la  O rden  del C arm en  D escalzo 
al com ienzo  del siglo XXI. E d ith  S tein  no  en tró  en  el C arm elo  p o r 
casualidad . P resc ind iend o  aqu í de m otivos que escap an  a  la  razó n  
h u m an a , perc ib im os en  su  paso  del m u n d o  al c lau stro  u n  acto  de evi
den te  con secuen cia  biográfico-filosófica. E n co n tró  en  el m eollo  de la 
E sp iritu a lid ad  ca rm elitan a  la  po sib ilidad  de rea liza r p len am en te  lo 
que la F enom enolog ía  de H usserl le h ab ía  ofrecido  en  esbozo  teórico .

U n cap ítu lo  cen tra l del p ro g ram a  fenom enològico  de H u sserl e ra  
lo  que él llam ab a  la  W esenschau , la  v isión  de la  esencia  de las cosas. 
E ra  -  y es -  la  m e ta  de la  ascesis in te lec tu a l y  del a rd u o  trab a jo  de 
investigación  a  qu e  se som ete  el fenom enólogo .

Vive el h o m b re  p o r  lo general esenc ia lm en te  d is tra ído , p asan d o  
de p risa  sin  p e rca ta rse  n i de p a ra  qué  está  en  el m u n d o  n i de cóm o 
son  rea lm en te  las cosas. A m bos aspectos es tán  estrech am en te  u n i
dos. P o rqu e  son  las m ism as cosas del m u n d o  las que, revelándonos 
su  esencia, nos en señ an a  qu iénes som os y p a ra  qué estam os aquí. 
Las cosas nos hab lan . P ero  no  le es fácil al h o m b re  en ce rrad o  en  los 
estrechos lím ites de su  ego idad  ver su  in te rio rid ad , o ir  su voz y escu 
c h a r  su  m ensaje . C uando H u sserl p ro c lam a  que  su  F enom eno log ía  
enseña, a  través del m éto do  de reduccion es, a  llegar h a s ta  el núcleo , 
h a s ta  la  d im en sió n  en  que es posib le “ver” (schauen , co n tem p lar) la 
esencia  p u ra  de las cosas, es to do  u n  p ro g ram a  ascético -m ístico  lo 
que im p licab a  su  d o c trin a . T rabajo a rd u o  de re n u n c ia  a  si m ism o, de 
p o n e r  en tre  p arén tes is  {epoche) la  p ro p ia  conciencia , p a ra  luego 
go zar del éxtasis de ver las cosas com o son  o rig in a riam en te  en  sí 
m ism as, y n o  en  la d efo rm ació n  que nos p re sen ta  la  experiencia  co ti
d iana. E sa  “v isión” o rig inaria , v e rd ad era  v isión  beatífica , de la  reali-
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dad  era  p a ra  H usserl el sen tido  ú ltim o  de la  p resen c ia  del h o m b re  en  
el cosm os. P orque de ah í nace la ju s ta  va lo rac ió n  de sí m ism o, de la 
p ro p ia  vida, el resp e to  h ac ia  el h o m b re  y las cosas. De la  W esenschau 
se deduce  u n a  cosm ología, u n a  pedagogía , u n a  psicología, u n a  teo 
logía, u n a  física, u n a  q u ím ica  etc. E ra  el n ac im ien to  de u n a  c iencia  
nu eva  que  su rge de la  experiencia  o rig in a ria  (“p u ra ”, re in ) de la  vida.

P ero  H u sserl c re ía  que eso se a lcan zab a  con  el trab a jo  in te lec
tu a l. Su F enom enolog ía , an c lad a  en  u n a  an tesa la  de la realidad , 
acab ó  p o r  ello lóg icam en te  en  la  co n s tru cc ió n  de u n  id ea lism o tra n s 
cend en ta l que perd ió  p o r  com pleto  de v ista  la  in ten c ió n  p r im e ra  de 
su  pensar.

E d ith  S te in  avisó al “M aestro" rep e tid as  veces sob re  el peligro  de 
esa  desv iación  id ea lis ta  de su  p ro p io  p en sam ien to . P ero  ella n u n ca  
ren u n c ió  a  esa m eta: vivir la  v ida en  u n a  d im en sió n  en  que se ven y 
ex p e rim en tan  las cosas “desde su esencia”, es d ec ir ta l com o Dios las 
ve. Vida divina, que d o n a  p len itu d  h u m an a , ya en  en  este m undo . 
¿No esa  esa la fo rm a m ás elevada de au to rea lizac ión ?

La C o n tem plación  ca rm elitan a  va m ás lejos que la  F en o m en o lo 
gía h u sserlian a . Tal y com o la  p re se n ta n  sus dos m aestros , T eresa de 
Jesú s y  Ju a n  de la  Cruz, no  es so lam en te  W esenschau  in te lec tual, 
sino  tam b ién  existencial. N o es fru to  de u n  ap ren d iza je  m etódico . La 
p len itu d  que se a lcan za  en  la c im a  del M onte C arm elo  es resu ltad o  
de u n  p roceso  existencia l en  que el ho m b re , tra s  d e scu b rir  y acep ta r  
sus lím ites y deficiencias, se ad en tra , escalando , p o r  el pen d ien te  
send ero  de la  vida que con du ce  no  sólo a  la  visión  p u ra  de la  esencia  
de las cosas, sino  sob re  to do  a la u n ió n  con  el p rin c ip io  (U rsprung) 
del que p roced en . M i A m ado so n  las m ontañas, los valles y  los ríos, el 
silencio de la noche, las m anifestaciones todas del ser. M i A m ado eres 
tú, c a n ta  el p o e ta  p en sad o r  de F on tiveros en  to n o  fem enino , com o 
Jesús, h o m b re  lib re  y caba l que supo  d e ja r  c rece r en  su  estu p en d a  
m ascu lin id ad  la  sem illa  de la  C on tem plac ión  fem en ina. E l veía la 
im ag en  de Dios en  los n iños, su m ano  en  los lirios del cam po , o ía  su 
voz en  el can to  de los pá jaros.

S in  F eno m en olog ía  del P ro fu nd o  no  se pu ede  c a p ta r  en  to d o  su 
a lcance  la  im p o rtan c ia  h is tó rica  del F en ó m en o  E d ith  S tein . D escu
b r ir  el c a rá c te r  fenom enológico  de la  C on tem p lac ió n  -  y la  in ten c ió n  
con tem pla tiv a  de la  F eno m en olog ía  -  m e parece  su m am en te  im p o r
ta n te  p a ra  s itu a r  su  figu ra  en  el lu g a r que le co rresp o n d e  en  el O lim 
po  del C arm elo. No es éste  el lu g a r p a ra  d esa rro lla r  el tem a. Llevo 
tiem p o  trab a jan d o  en  ello. E spero  p o d e r  p u b lica r  a lgún  d ía  el re su l
tad o  de m i reflexión.

E n  el p resen te  con tex to  b a s ta  m enc ionarlo . C reo que ju s tifica  
su fic ien tem en te  la  necesidad  de a f ro n ta r  en  serio  la  re sp o n sab ilid ad  
que  conlleva la  p re sen c ia  de u n a  F ilósofa  en  el C arm elo. A nclados en  
el p resen te , pero  con  la  m irad a  p ro y ec tad a  h ac ia  el fu tu ro .
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3. EL ED ITH  STEIN  INSTITUT M Ü NCH EN
De esas ra íces nació  en  1993 la Idea  del E dith  S tein  In s ti tu í M ün- 

chen  que, tra s  siete año s de in cub ación , co m ien za  ah o ra , en  el año  
2001, su  segu nd a e tap a  activa, lan zad o  al m u n d o  desde el recog i
m ien to  fenom enológ ico-con tem plativo  que  s iem pre  lo h a  de arropar.

H e aqu í los m o m en to s  p rin c ipa les  de su  p roceso  de desarro llo :
M ünchner Denkkreis (C enáculo filosófico de M unich)
La p r im e ra  ac tiv idad  del E d ith  S te in  In s ti tu í M ü n ch en  fue la 

c reac ió n  en  1993 de u n  sem in ario  que  p e rd u ra  h a s ta  la  fecha. 
C om enzó con  dos p a rtic ip an tes , fieles de la  P a rro q u ia  St. T heresia  de 
M unich, en  la p r im era  sesión. Poco tiem p o  después la  cap ac id ad  de 
la  b ib lio teca  del Convento, do nd e  nos reu n íam o s, e s tab a  a  veces ago
tad a . A cudían p erso n as  de to do  M unich  e in c lu so  de o tra s  ciudades 
de A lem ania. E l M ü n ch n er D enkkreis h a  evo luc ionado  de la  s ig u ien 
te  m anera :

A) 1993-1997: R eun iones perió d icas cad a  dos o tre s  sem anas 
d u ra n te  to do  el año . Se tra ta ro n  los s igu ien tes tem as: a) In tro d u c 
ción  al p en sa r filosófico, b) In tro d u cc ió n  a  la  F enom enolog ía  del 
P ro fu n d o  (E in fü h ru n g  in  die T iefenphánom enolog ie), en  que se 
expuso  espec ia lm en te  el con cep to  fenom en o ló g ico -p ro fu nd o  de 
tiem p o  (U rzeit, T iefenzeit, G rundzeiten ). c) O rígenes del p e n sa r  (Urs- 
p rü n g e  des D enkens): P arm én ides, H eráclito , P la tón , A ristóteles, Plo- 
tino . d) S egu idam en te  se exp usiero n  en  s ín tesis  los fu n d am en to s  de 
las filosofías de D escartes, K ant, H eidegger. e) F am ilia rizados ya los 
p a rtic ip an te s  con  el p e n sa r  filosófico y el m éto d o  fenom enológico- 
p ro fu n d o  se pasó  a  in te rp re ta r  escrito s m ísticos (M eister E ckart, 
Ju a n  de la  Cruz, Jakob  B óhm e), exp eriencias co n cre tas  (alegría, 
éxtasis, m uerte , do lo r etc.). G ran  sa tisfacc ió n  p ro d u jo  la  in te rp re ta 
c ión  fenom enológ ico-pro funda  del L ibro  de Job  (T iefenphánom eno- 
logische In te rp re ta tio n  des H iob-B uchs). f) A lgunas sesiones fueron, 
s in  p e rd e r  su  p ro fu n d id ad  filosófica, de tipo  p u ra m e n te  m edita tivo . 
P a ra  ello nos reu n íam o s en  la  C apilla de S an ta  T eresita (T heresien- 
kapelle), s itu ad a  de trá s  del altar. E n  1997 p a rtic ip ó  ac tivam ente , diri- 
g iéndo  a lg un a  vez en  m i au sen c ia  el desarro llo , la  e sc rito ra  Luise 
R inser. A provecho la  ocasión  p a ra  exp resarle  m i ag rad ec im ien to  p o r  
su  am istad , p o r  su  firm e apoyo d u ra n te  año s y p a ra  env iarle  m is 
sa ludos cariño sos a  su  dom icilio  de R occa di P apa, d o nd e  cu m p lirá  
a  finales de ab ril los no ven ta  (90) años.

B) 1997-2000. E n tre  ta n to  el E d ith  S te in  Ja h rb u c h  se e n c o n tra 
b a  en  su  apogeo. Se h ab ía n  hech o  necesario s u n a  ree s tru c tu ra c ió n  y 
u n  au m en to  del n ú m ero  de redac to res . El nuevo C onsejo de R edac
c ión  expresó  el deseo de p a r tic ip a r  tam b ién  en  la  e lab o rac ió n  de los 
tem as y con ten ido s de la revista. E n to n ces  se decid ió  d a r  a  las dos
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ren u n io n es  an u a les  del Consejo de R ed acció n  u n  ca rá c te r  cien tífico  
filosófico-teológico. De esa m anera el M ün chn er D enkkreis se disolvió  
com o Sem inario  hacia el exterior y  se convirtió  en lugar de estudio  e 
in tercam bio doctrinal del Consejo de R edacción del E dith  S tein  Jahr- 
buch. Los dos aspectos -  docen te  y difusivo -  que co n stitu y en  el 
E dith  S tein  In s ti tu í M ünchen  e s tab an  conso lidados.

C) 2001: E l D enkkreis re to m a  su  ac tiv idad  com o o rgan o  docen te  
del In s titu to . Tem a p a ra  el año  acad ém ico  2001/2002 es: Was ist 
P huanom elogie? P rim era  sesión: 28 de o c tu b re  d u  2001 en  la B ib lio 
teca  del C onvento.

E dith  S tein  In s titu í M ünchen  y E dith  S tein  Jahrbuch
N acidas al m ism o tiem po y  de u n a  m ism a idea esas dos institucio

nes son inseparables. A p a rtir  de aho ra  ac tu a rán  desde la  ín tim a un ió n  
que las caracteriza. He aqu í los m om entos capitales del desarrollo:

A) E d ith  S tein  Jah rb u ch : Primera fase 1995-2000: Seis vo lúm e
nes. Se h a n  investigado los fenóm en os que  p e rten ecen  d irec tam en te  
a  la  figu ra  de E d ith  S tein. S iendo  m ártir, m ujer, ju d ía , c ris tiana , 
lu g a r de en cu en tro  de cu ltu ras  y m o n ja  ca rm e lita  la  R evista h a  tr a 
tad o  en  sus p rim ero s  seis vo lúm enes esos tem as  respectivam ente: 
V iolencia, Lo F em enino , El Jud a ism o , el C ristian ism o , Las G randes 
R eligiones, E l M onacato . -  Segunda Fase 2001 -  2007: E s tu d ia rá , al 
m ism o  nivel cien tífico  que h a s ta  ah o ra , tem as de im p o rtan c ia  can 
d en te  p a ra  el h o m b re  actual, la  Iglesia y el C arm elo. Los tem ás ya 
e s tán  seleccionados (reservándonos cam bios cu an d o  la  R edacción  lo 
c rea  op o rtu no ), p e ro  p o r  razo n es  obvias no  m e parece  conven ien te  
darlo s a  con ocer de an tem an o .

B) E d ith  S te in  In s titu í M ünchen: Segunda Fase 2001-2007: Se 
re to m a rá n  las activ idades del an tig u o  M ünchner D enkkreis de la 
s ig u ien te  m anera :

a) C reación  de u n a  red  m u n d ia l de p e rso n as  in te resad as  en  cu es
tiones filosóficas y teo lógicas y  p o r  la  figu ra  de E d ith  S tein . Se 
fo m en ta rá  el co n tac to  con  el In s titu to  y  en tre  sí.

b) E ncuentros: Dos reun iones parcia les al año  (duración  dos jo r
nadas), y u n  congreso m un d ia l cada dos años (duración  cua tro  días). 
Fecha y lu gar se d a rá  a  conocer a  los in teresados con  suficiente an te 
lación. Posib ilidad de p a sa r en  M unich tem p oradas dedicados, con 
gu ía com petente, al estud io  y a  la reflexión. R ogam os envíen sus 
deseos y sugerencias a  la  Coordinadora Sra. R enate  M. Rom or. E d ith  
S tein  In s titu í M ünchen. Dom -Pedro-Str. 39. D -  80637 M ünchen.

c) Tem as: aa) In tro d u cc ió n  al P en sa r Filosófico, In tro d u cc ió n  a 
la  F enom enolog ía  desde H u sserl h a s ta  hoy. bb) H is to ria  de la  F iloso
fía. cc) M ística a lem an a  y M ística  españo la , dd) E stu d io  de las ob ras  
de E d ith  S tein.

d) F inalidad : O frecer a  sus m iem bros en  el p lazo  de tres  años
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u n a  v isión  com p le ta  de la  h is to r ia  del p en sam ien to  filosòfico y u n a  
fo rm ac ión  fenom enològica  p ro fu n d a  que le p e rm ita  a b o rd a r  la  O bra 
de E d ith  S tein  con  esp íritu  crítico  constructivo .

4. DEL ARCHIVUM CARMELITANUM ED ITH  STEIN  
AL "INTERNATIONALES IN STITU T E D ITH  STEIN  
W ÜRZBURG"

Los lectores del E d ith  S tein  Jah rb u ch , qu e  h a n  seguido de cerca  
la  evo lución a rrib a  descrita , e sp e rab an  con  an s ia  la  segu nd a  fase en  
que el E d ith  S te in  In s titu t M ü n ch en  co m en za ría  a  desp leg ar su  ac ti
v idad  a  nivel m un dia l. Se an u n c ió  ésta  en  el vo lum en  6 ap a rec id o  en 
m ayo de 2000. L a n o tic ia  h a  sido  rec ib id a  con  verd ad ero  en tusiasm o  
h ab ien d o  rec ib ido  o fertas de co lab o rac ió n  de p ro feso res  de varias 
un iv ersid ades y el apoyo de la  F acu ltad  de F ilosofía  P u ra  y de la  C áte
d ra  de F ilosofía C ris tiana  de la  U niversidad  de M unich.

P or ello h a  causad o  g ran  so rp resa  la  rec ien te  fu n d ac ió n  de o tro  
In s titu to  E d ith  S te in  en  W ürzburg . Com o hem o s rec ib ido  n u m ero sa s  
cartas , m u ch as  de ellas de m iem b ro s  de la  O rden  C arm elitana , a c u 
san d o  con fusión  y p id ien d o  ac larac ió n , m e parece  u n  d eb er de co n 
ciencia  p ro fesional d e ja r co n stan c ia  h is tó rica  de los hechos.

E n  el vo lum en  5 del E d ith  S te in  Ja h rb u c h  1999, el en tre  tan to  
fallecido P. M ichael L inssen, de la  P rov incia  de H o lan da , n a r ra  las 
v ic isitudes de los m an u sc rito s  de E d ith  S te in  que, al final, e s tab an  en 
el A rch ivum  C arm elitanum  EcLith Stein  que  él d irig ía  en  el C onvento 
de G eleen (H olanda). Al ce rra rse  el conven to  de G eleen en  1998 el P. 
L inssen  se tra s lad ó  al conven to  de W ü rzb u rg  (A lem ania), llevándose 
consigo el A rchivum  C arm elitan u m  E d ith  S tein. E n  ese conven to  ya 
h ab ía  estad o  el P. L inssen  a n te rio rm en te  m uch os años -  p o r  lo 
m eno s desde 1969 h a s ta  después de 1980 -  p re p a ra n d o  u n a  tesis doc
to ra l en  teo log ía  sob re  S ch le ie rm ach er que lam en tab lem en te , des
pu és de tan to s  años, no  llegó a  b u en  té rm in o 10.

10 Me veo obligado a  dejar constancia de la verdad histórica sobre 
este punto  porque se h an  hecho al respecto afirm aciones falsas. Yo no 
tuve ni arte ni parte  en el fracaso del P. Linssen. El estaba inscrito  com o 
doctorando en la Facultad de Teología, yo enseñaba Filosofía P ura  en la 
Facultad  de Filosofía y en la Escuela Técnica S uperior (Fachhochschu
le) de W ürzburg. N aturalm ente en una  ciudad pequeña com o W ürzburg 
los profesores nos conocíam os. Los jóvenes nos reuníam os u n a  vez al 
m es en un  grupo interdisciplinar. Además yo frecuentaba la Facultad  de 
Teología y di sem inarios conjuntos con Colegas de dicha Facultad. Es 
cierto que se me pidió opinión sobre el trabajo  del P. Linssen. E ntre  
o tras razones porque yo estaba p reparando  po r aquellas fechas m i tra 
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E n  el C ap ítu lo  P rovincial ce leb rad o  en  W ü rzb u rg  en  ju n io  de 
1999 el P. L inssen  fue elegido P rio r  del conven to  y n o m b rad o  A rchi
vero  (A rchiviar) del A rchivum  C arm elitan u m  E d ith  S tein.

A p esa r de que yo hab ía  hab lado  varias veces enfáticam ente  sobre 
la  necesidad de prom over el Institu to  E d ith  S tein (refíréndom e siem 
pre  n a tu ra lm en te  al de M unich) p asa ro n  m uch os m eses sin  que se les 
ocu rrie ra  po ner el m ism o nom bre  al Archivo de W ürzburg  que se p ro 
pon ía  com o ta rea  p rep a ra r  u n a  E dición crítica de las O bras de E d ith  
Stein. Cuando, en  abril de 2000, casi u n  año  después del Capítulo, apa
reció p o r  p rim era  vez, en  u n a  asam blea  de la  E d ith  S tein Gesellschaft 
celebrada en  W ürzburg, el nom bre E d ith  S tein  In s titu í aplicado al 
Archivo de W ürzburg, los afectados qu edaron  estupefactos. Porque, 
adem ás de la  p reh is to ria  y actividades a rrib a  expuestas, el nom bre  
E dith  Stein In stitu í  es marca registrada en  M unich (P aten tam t M án 
chen) -  p a ra  m ayor com plicación y p o r  negligencia nuestra , en  dos te r
ceras partes p rop iedad  de seglares. P resen tada  queja al P. Provincial 
respondió  que se tra tab a  de u n  "Título prov isional” (Arbeitstitel), com o 
tam b ién  constaba en  el Acta co rrespondien te  del Consejo Provincial. 
Añadió que él p refería  conservar el an tiguo  n o m bre  añad iendo  sólo la 
c iudad  a lem ana p a ra  d istanciarse  de la e tap a  ho landesa. El títu lo  p re 
visto era  p o r tanto : A rchivum  C arm elitanum  E dith  Stein Würzburg.

S in  em bargo , en  ju n io  de 2000 se cam bió  el an tig u o  n o m b re  de 
A rchivum  C arm elitanum  E d ith  S te in  p o r  el de In te rn a tio n a les  E d ith  
S te in  In s ti tu t W ürzburg . Con la  p a la b ra  a ñ a d id a  “In te rn a tio n a le s” se 
in te n ta b a  cam u fla r el plagio. La n o tic ia  levan tó  u n a  ola de ira  en  las 
p e rso n as  a fec tadas que se sen tían  ló g icam en te  ro b ad as  y  ofend idas.

H ab ien d o  to m ad o  las cosas ese desv en tu rad o  sesgo, m an tuve  
conversaciones con  dos C onsejeros de la  P rovincia. C ual no  se ría  m i 
e s tu p o r cuando , in fo rm ado s sob re  la  p reh is to r ia  del In s titu to  y su 
id en tid ad  su b stan c ia l con  el E d ith  S te in  Ja h rb u c h  que se ed ita  p o r  
encargo  del “C arm elo  T eresiano en  A lem ania” ("Im  A uftrag  des Tere- 
s ian ischen  K arm el in  D eu tsch land”), m e con fesaron  ig n o rarlo  to do  
al resp ecto  ("n ich t die geringste  A hnung”, m e dijo  u n o  de ellos). (No 
recu e rd o  efectivam ente  que el B oletín  de no tic ias  de la  P rovincia, 
cen trad o  obsesivam en te  desde hace  año s en  el te m a  de la  su p res ió n

bajo de H abilitación a Cátedra que versaba sobre el R om anticism o Ale
m án y hab ía estudiado en ese contexto tam bién a Schleierm acher que, 
dicho sea de paso, considero un  pensador im portante, con la ventaja 
sobre otros rom ánticos de ser m uy asequible. Yo hab ía expuesto repeti
dam ente su pensam iento en m is clases a las que solían asistir m uchos 
teólogos. Además yo conocía la Tesis del P. Linssen porque él m ism o m e 
la m ostró y m e dió a leer varios capítulos entre 1970 y 1972. Por ello me 
negué a  op inar con una  frase que recuerdo literalm ente: "Wir sind M it
brüder. Ich bitte Sie um  Verständnis”.
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de conventos, haya  in fo rm ad o  n u n ca  sob re  las activ idades positivas 
y los éxitos ob ten ido s en  M unich.) Con desco no c im ien to  p leno  del 
tem a  y de la  p rob lem ática , del co n ten id o  y de las c ircu n stan c ias  
h a b ía n  to m ad o  u n a  dec isión  que, si n o  llegam os p ro n to  a  u n  a cu e r
do, p u ed e  ten e r  consecuencias m u y  desag radab les.

N o ocu lté  que co n sid erab a  lo suced id o  com o irresp o n sab le  de 
ca ra  a  los co labo rad o res y lec tores del E d ith  S te in  Jah rb u ch , a  los 
C atedrá ticos de la  U niversidad de M u n ich  que h ab ía n  m an ifestad o  
su  in te ré s11 y u n a  desco n sid erac ió n  del trab a jo  rea lizad o  p o r  m í 
d u ra n te  ocho años. Com o exp licación  u n  D efin idor tuvo la  s in ceri
d ad  de co m u n ica rm e  que el C onsejo P rovincia l h u b ie ra  p referido  
d e ja r  el an tig u o  n o m b re  de A rchivum  C arm elitan u m  E d ith  S tein, 
p e ro  h ab ía  cedido a la  p res ió n  del P. L inssen  que q u e ría  ro m p er  con  
su  p asad o  ho landés. "Y com o no  se nos o c u rr ía  n in g ú n  o tro  no m bre , 
cog im os el tuyo .” Así de fácil.

P ara  o rgan izar la edición crítica  de las O bras de E d ith  S tein  no 
hu b ie ra  sido necesario  c rea r u n  In stitu to  con  u n  n o m bre  ya con sagra
do p a ra  la  investigación y propagación  de la doctrina . Pero, u n a  vez 
hecho, se pu eden  arreglar, n a tu ra lm en te , las cosas y d a r  sen tido  a  la 
situac ión  coo rd in ando  am bas instituciones que, independ ien te  y au tó 
n o m a cada una, sirven a la m ism a causa. Lo que m e parece  ab erran te  
es p rom over la  ú ltim a  sacrificando a  la p rim era . Sin el E d ith  S tein Ins- 
ti tu t M ünchen perdería  el E d ith  S tein  Jah rb u ch  el m arco  y los colabo
radores que lo susten tan . E stos ú ltim os rea lizan  con  g ran  com peten
cia  u n  traba jo  ím probo  -  la  Jefa  de R edacción, Sra. Rom or, frecuen te
m ente  con  jo rn ad as  de diez ho ras -  sin  re trib u c ió n  económ ica alguna. 
Al con trario . Sucede que, a  veces, ap o rtan  de su  prop io  bolsillo. Tam 
b ién  p o r esa razón  m erecen  u n a  consideración  m ás esm erada.

5. EL FUTURO
Con ese g ran  desengaño  en  el co razó n  viajé en  ju lio  del pasad o  

añ o  2000 a  R o m a p a ra  exponer, en  au sen c ia  del P. G eneral, al P rim er

11 E n sendos escritos al Consejo Provincial que quedaron lam enta
blem ente sin respuesta. El trasfondo del in terés es éste: Las cátedras que 
represen taban el pensam iento cristiano en la Universidad iban a des
aparecer. Una, la llam ada Cátedra de Rom ano G uardini, ya ha sido 
suprim ida, la otra, Cátedra de Filosofía Cristiana, lo será cuando se ju b i
le su actual titular. Se pensó que el E dith  Stein Institu t -  ubicado ade
m ás en el convento, situación celebrada po r todos -  era el indicado para 
rem ed iar esa preocupante situación. La O rden tenía y tiene un a  enorm e 
responsabilidad ante ese cam po nuevo de acción que se le abre .
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D efin id or de la  O rden, P. Flavio Caloi, la  p ro b lem ática  y m i p reo cu 
p ac ió n  p o r  el fu tu ro  del C onvento de M unich, del E d ith  S te in  In s ti
tu í  M ü n ch en  y del E d ith  S te in  Jah rb u ch . A gradezco sus p a lab ra s  de 
a lien to  y  de recono cim ien to . Y estoy p len am en te  de acu e rd o  con  él 
en  que  la  P rov incia  de A lem ania no  p u ed e  h a c e r  so la  fren te  a  to do  lo 
qu e  im p lica  el F enó m en o  E d ith  S tein . Tiene que co lab o ra r to d a  la 
O rden , com en zand o  p o r los países lim ítro fes. Con m iras  al fu tu ro  el 
C arm elo  Teresiano necesita  en  A lem ania -  ad em ás de u n  cam bio  de 
m an d o s (el ac tu a l P rovincia l lleva ya nueve años) -  co n c re tam en te  a) 
u n  P ad re  joven  que  hag a  su  D octo rado  en  F ilosofía  en  M u n ich  y se 
vaya fam ilia rizan d o  con  los trab a jo s  de red acc ió n  y re lac io nes p ú b li
cas del E d ith  S te in  J a h rb u c h  para , llegado el m om en to , su ced e r en  la 
D irección  de la  R evista y del In s ti tu to 12, b) u n  D octo r en  Teología con 
espec ia lizac ión  en  E sp iritu a lid ad  p a ra  g a ra n tiz a r  el fu tu ro  de la Casa 
de E jercic io s de B irkenw erder, c) u n  D octo r en  H is to ria  con  espec ia
lizac ió n  en  B ib lio tecono m ía  p a ra  el In s titu to  de W ürzburg .

A las ob jeciones que siem pre  p re se n ta  la  d esg an a  ("no ten em os 
g en te”, “no  vem os fu tu ro ”) hay  que resp on der: El que b u sca  en cu en 
tra , el qu e  la  sigue la  consigue. Se h a  consegu ido  lo  m ás difícil: p o n e r  
la  base. A hora se tra ta  ya de con serv ar y prom over.

P o r to d o  ello con sid ero  la in ten c ió n  de su p rim ir  el conven to  de 
M u n ich  ab e rran te . Al co n tra rio . L a p resen c ia  del C arm elo  T eresiano 
en  esa  im p o rtan te  y  be llísim a c iu d ad  a lem an a  en  el cen tro  geográfi
co y cu ltu ra l de E u ro p a  es fu n d am en ta l p a ra  el fu tu ro  de la  O rden  en  
el país. P ienso  que, p a ra  ev ita r posib les e rro res, el D efin ito rio  G ene
ra l d eb ería  tra n s fo rm a r el C onvento de M u n ich  en  C en tro  In te rn a 
cional y to m arlo  ba jo  su  ju risd icc ión . M ien tras  que en  o tra s  casas de 
la  P rov inc ia  se rea liza  u n a  b u en a  lab o r p as to ra l, en  M u nich  se te n 
d ría  u n  cen tro  con  am b ien te  p rop ic io  (ab ie rto  y flexible) p a ra  re li
giosos am an tes  del estud io , de la  filosofía en  su  re lac ió n  con  E d ith  
S tein , la  M ística  y la  E sp ritu a lid ad . P a ra  la  p a rro q u ia  su p o n d ría  ello 
u n  en riq uecim ien to . Es necesario  que hay a  relig iosos p rep a rad o s  
p a ra  exp on er el ca rism a  te res ian o  de m a n e ra  conven ien te  al nivel 
cu ltu ra l de la  soc iedad  alem ana.

Con la  rea lizac ión  del p ro g ram a  de activ idades que he  esbozado  
en  estas  pág inas, se consigu ió  m u ch o  en  los dos ú ltim o s trien io s 
(1993-1999). S ería  irresp o n sab le  de c a ra  a  la  O rden  y  a  la  Ig lesia  p e r
d e r  lo  a lcan zado  con  ta n to  esfuerzo.

P erso na lm en te  veo la  o rgan izac ión  esp iritu a l-cu ltu ra l de la  P ro 
v incia  de la  sigu ien te  m anera:

12 Études Carmelitaines, una  de las m ejores revistas que ha  tenido la 
Orden, acabó con la m uerte del P. Bruno.
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