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RESÚMENES 

 
MESAS REDONDAS 
 
Miércoles 3 – 13.00 a 14.00 
Diferencias ontológicas en el camino ético del último Ricoeur  
Integrantes: Esteban Lythgoe, (CONICET), María Beatriz Delpech (UBA), Ana Larrán (UNSa)*  
 
La hermenéutica ricoeuriana se distancia de Heidegger y Levinas respecto de sus posiciones en torno a la ontología y la ética. 
Como contracara a estos dos filósofos, Ricoeur sostiene que la ontología nos abre hacia la ética y la ética supone una ontología. 
El objetivo de la presente mesa consistirá en desarrollar algunas de las distinciones ontológicas planteadas por Ricoeur y poner 
de manifiesto sus incidencias éticas. Las tres distinciones tratadas serán la de pasividad y actividad, la de sujeto y acción y la de 
acontecimiento y hecho. La primera distinción resulta fundamental para entender la apertura ética de su ontología, pues la 
primera de ella lleva a incluir a la alteridad en sus diversas manifestaciones. Las distinciones de sujeto y acción y de 
acontecimiento y hecho constituyen, por último, el sustrato conceptual que posibilita uno de los conceptos más discutidos a 
nivel de los efectos políticos de la memoria, a saber: el perdón.  
*Los resúmenes de cada una de las intervenciones individuales aparecen debajo en ‘Ponencias’ por apellido. 
  
Miércoles 3 – 17.00 a 18.30 
Sentido, sin sentido y verdad en las derivas de la filosofía postnietzscheana 
Integrantes: Marcelo Raffin (CONICET-UBA), Omar Heffes (UBA- IIGG-UNLa), Natalia Taccetta (CONICET-UBA-IIGG), 
María Alejandra Pagotto (IIGG-FSOC-UBA-CONICET)* 
 
En esta mesa redonda pretendemos presentar algunos de los resultados de nuestras investigaciones actuales (desarrolladas tanto 
en el marco del CONICET como de la UBA en el proyecto UBACyT 0110, Programación Científica 2012-2015, IIGG) en 
torno de la cuestión del sentido, el sin sentido y la verdad en la filosofía postnietzscheana. En particular, la mesa se compone de 
trabajos centrados en relecturas e interpretaciones de los desarrollos filosóficos sobre dichas cuestiones y problemas en F. 
Nietzsche, M. Heidegger, M. Foucault, G. Deleuze, J. Lacan y W. Benjamin.   
*Los resúmenes de las intervenciones de Raffin, Pagotto y Taccetta aparecen debajo en ‘Ponencias’ por apellido.  
 
Jueves 4 – 10.00 a 11.30 
Modernidad y crisis de la experiencia: caleidoscopios filosóficos 
Integrantes: Francisco Naishtat (PIP-CONICET/UBA-UNLP), Oscar Nudler (CONICET, Fundación Bariloche), Luciana 
Espinosa (UBA-CONICET), Tatiana Staroselsky (UNLP), Juan Blanco (CONICET)  

Si en la Caverna de Platón son los sentidos los que reproducen simulacros (phantasma) como teatro de sombras, alejando al 
hombre de la realidad comprendida como eidos absoluto, para el hombre moderno, según Nietzsche, es el ideal cultural mismo, 
como dispositivo universalizado, que reviste carácter de teatro chinesco, blindando al individuo contra la vida concreta y 
separándolo de sus raíces en el mundo. Podríamos arriesgar que hay más grave que la pérdida del ideal, y es la pérdida del 
mundo, en términos de evasión del yo, como lo menciona Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. El tema de la 
pérdida del mundo y de la realidad en la vida moderna ha sido planteado en el siglo XX a través de diferentes figuras: dominio 
de lo equivalente y lo homogéneo, pérdida de la individualidad y de la singularidad, reducción del mundo a una imagen de 
mundo. En esta Mesa proponemos reconsiderar estas perspectivas a través de la crisis de la experiencia, sin reducirla a un solo 
aspecto, sino, como en un caleidoscopio filosófico, exhibiendo las diferentes perspectivas que permiten asirla en la 
contemporaneidad. 
 
Jueves 4 – 13.00 a 14.00 
Economía y hermenéutica  
Integrantes: Participan: Eduardo Scarano (UBA), Luis Blaun (UNTREF), Marcelo Muñiz (UBA), Martín Novella (UBA)  
 



En “Realidad e idealidad de la Ciencia Económica”, el economista argentino Julio Olivera sostiene que “la ciencia económica, 
es… en virtud de la naturaleza de su objeto, una hermenéutica social”. Ante la ausencia de leyes predictivas, Olivera denomina 
“esquemas de interpretación” a las diversas teorías que admite la dilucidación de un mismo fenómeno mercantil, es decir, las 
que surgen dentro de los límites que impone el concepto del objeto común. Se puede asimilar esta tarea a la formulación de 
juicios reflexionantes kantianos, pero también a los desarrollos de la doctrina del concepto hegeliano. Precisamente, la Filosofía 
del Derecho reconoce la autonomización del mercado respecto a la totalidad social; sin embargo, dicho mecanismo requiere 
para su funcionamiento, la institución y suministro del dinero por  parte del Estado, que se convierte así, en el lugar eminente 
del ejercicio hermenéutico de la ciencia económica. 
 
Jueves 4 – 15.00 a 16.30 
Visualidades. Problemas de una hermenéutica de la noción de “Pueblo” como imagen del pensamiento 
Integrantes: Adrián Cangi (UBA-UNLP-UNDAV), Nicolás Fernández Muriano (UBA), Lucrecia Piattelli (UBA), Ariel Pennisi 
(UNSAM-UNLAM), Florencia Carbajal (UBA) 

Nos inquieta corroborar como aún vigente aquel enunciado de la Teología política de Carl Schmitt de 1922 “la imagen 
metafísica que una edad se hace del mundo tiene la misma estructura que su organización política”. En este enunciado se juega 
la imagen del pensamiento que orienta como práctica política el sentido de las cualidades sensibles en tanto cantidad empírica 
(el Pueblo de los “muchos”) y en tanto lógica trascendente (el Pueblo de los “sacrificios” nacionales o militantes). La pesada 
memoria del siglo XX, no nos permite abordar sin reservas la noción de “Pueblo” como sustancia orgánica, identitaria y 
empírica ligada a las lógicas de la cantidad y del sacrificio común, que excluye a los “pueblos” como multitudes autónomas, 
menesterosas, e incluso, no enumerables: lo aún por anudar de las cualidades sensibles liberadas y lo aún por venir de las 
presencias que escapan a la representación en el reparto de lo sensible estético y político. 
 
Viernes 5 – 13.00 a 14.00  
Discusiones en torno a la hermenéutica fenomenológica heideggeriana 
Integrantes: Luciana Martínez (CONICET-UBA), Laura Pelegrin (UDP-ULeiden,  Chile), Juan Manuel Vila Pérez (UBA)* 
 
El objetivo general del trabajo que propongo presentar en el marco de estas jornadas es tornar patentes los principales rasgos de 
la concepción que tiene Martin Heidegger de la injerencia de la tradición en el pensamiento filosófico. En particular, intentaré 
mostrar que la estructura de la situación hermenéutica presentada en el trabajo de Laura Pelegrín, en respuesta a los argumentos 
desarrollados por Juan Vila, permite comprender el modo como el filósofo de Friburgo retoma la tradición para discutirla en el 
marco de su propio pensamiento. Ilustraré esto con un caso particular desarrollado en el curso de Lógica del semestre de verano 
de 1928 (GA26); a saber, su lectura crítica de las consideraciones de Kant acerca del tema de la Lógica y de las condiciones en 
las cuales resulta posible. Por medio de esta investigación, pretendo arrojar luz al pensamiento de Heidegger según el cual: “La 
caracterización historiográfica está muerta si no es sistemática; y la sistemática, vacía, si no es historiográfica” (GA 26:10). 
Este pensamiento pone de manifiesto, sostengo, uno de los grandes aportes de Heidegger al pensamiento contemporáneo. Me 
refiero al entramado conceptual que permite fundamentar el carácter crucial de una apropiación de la tradición filosófica en el 
desarrollo del pensamiento filosófico. 
*Los resúmenes de cada una de las intervenciones aparecen debajo en ‘Ponencias’ por apellido. 
 
Viernes 5 – 15.00 a 16.30 
Deseo y Libertad. Hacia una epistemología del psicoanálisis 
Integrantes: Adrián Bertorello (CONICET-UBA-UNLa), Agustín Kripper (CONICET-UBA), Luciano Lutereau (UBA-UCES), 
Pablo Muñoz (UBA)  
 
La propuesta es estudiar las relaciones entre la fenomenología y el psicoanálisis. Nuestra convicción es que un esclarecimiento 
mutuo en lo que respecta a sus convergencias y sus divergencias argumentativas, históricas y conceptuales, redundará en un 
fortalecimiento de ambos discursos. Indudablemente, se trata de un proyecto de largo alcance que pretende –casi como por obra 
de una recursividad fenomenológica– renovar nuestra mirada para sacudir ciertos lugares comunes respecto de las fuentes en 
que el psicoanálisis ha abrevado históricamente, así como en cuanto al tipo de legalidad que fundamenta muchos de los 
argumentos psicoanalíticos. Por lo tanto, es preciso que el discurso del propio Freud, ese eterno terroir del psicoanálisis, deba 
someterse a una elucidación epistemológica por parte de la fenomenología.  
 
PONENCIAS 
Acosta, Jazmín Anahí (UNC-CONICET) 
Derrida, el judío, lo unheimliche 
 
La cuestión de la mismidad y la alteridad es abordada por Derrida en relación con la animalidad, la amistad, la muerte y el 
duelo. En Béliers, a través de dos categorías fundamentales: la de “tragen” y la de “lo unheimliche”. Mientras que “tragen” 
alude al “llevar”, al “portar” o al “comportar” (y al “traducir”), “lo unheimliche” refiere no sólo a “lo inquietante”, sino también 
a “la figura del otro en el mismo”. Desde este marco, mostraremos que las categorías de “tragen” y de “lo unheimliche” no sólo 



estarían presentes en la tematización del duelo y de algunas figuras derrideanas de la alteridad (el  “amigo” o el “fantasma”: los 
vivos y los muertos), sino también en la sustanciación de una cierta noción de “identidad” que, en Derrida, se juega en relación 
con “lo judío” como la de una “extraña pertenencia” (Derrida, 1991), o una “pertenencia sin pertenencia” –íntima y ajena: 
“unheimliche”.  
DECONSTRUCCIÓN, IDENTIDAD, ALTERIDAD 
 
Aguirre, Laura (SGCyT-UNNE) 
Lo fantástico como punto de encuentro del sentido y el sinsentido en Defecto de forma de Primo Levi 
 
Los relatos fantásticos de Primo Levi (1987) se caracterizan por construir mundos posibles (Doležel, 1999), que guardan 
relaciones directas con hechos de la vida real, y simultáneamente, con hechos puramente ficticios, donde lo sobrenatural es 
imposible de evadir. Esta relación natural-sobrenatural se manifiesta en los relatos a través de modalidades de la ambigüedad 
que se fundamentan juego del sentido y del sinsentido (Escarpit, 1960); un juego en el que el lector es capaz de advertir e 
interpretar la distorsión y la inversión de las reglas del mundo real y del mundo sobrenatural en la estructura narrativa. 
La interpretación desde lo fantástico (Roas, 2001) permite recuperar al lector como una instancia primordial, puesto que es 
quien determina las fronteras entre lo posible y lo imposible. Así, lo fantástico puede ser explicado como un modo de lectura 
capaz de dar cuenta de las relaciones ambiguas entre el sentido y el sinsentido. 
FANTÁSTICO, LECTURA, MUNDOS POSIBLES 
 
Anderlini, Silvia Susana (CIFFyH-UNC) 
“Las ruinas de la tradición y de la memoria: Hacia una hermenéutica de la discontinuidad en Walter Benjamin” 
 
El trabajo realiza una comparación de las nociones de memoria y tradición de la hermenéutica de Gadamer con la propuesta de 
la “hermenéutica de la discontinuidad” de Walter Benjamin. Gadamer entiende la tradición como un proceso de transmisión 
caracterizado por su continuidad y la primacía normativa respecto a los intérpretes. Lo extraño o ajeno a la tradición 
transmitida, lo diferente, parece quedar marginado por lo transmitido. Sin embargo, la tradición de los derrotados se caracteriza 
por su discontinuidad y está desvinculada del acceso a los medios de transmisión, y por ello para Benjamin “es la 
representación de lo discontinuo el fundamento de la auténtica tradición”. En el discurso autobiográfico de la posmodernidad, 
la interrupción/diseminación del sí mismo  -como un yo “en ruinas”-  se vuelve una forma de deconstrucción de la memoria, a 
cuyo sentido ya no es posible acceder a través de una hermenéutica de la tradición, sino mediante una “hermenéutica de la 
discontinuidad”. 
TRADICION, MEMORIA, DISCONTINUIDAD  
         
Avendaño, Ma. C.; Janovich, María (UNC) 
De la retórica al sentido metafórico de lo real 
 
Se entiende que tanto el concepto como la metáfora hacen posible el conocimiento, se concibe a la metáfora como una 
representación y un medio. Se retoma el valor que Aristóteles concedía a la metáfora al reconocer, además del sentido 
restringido que posee en la teoría tropológica, su capacidad cognitiva en, por ejemplo, la comprensión de la misma como 
analogía. Se asume que representación y metáfora tienen en común la transmutación o transposición de lo real. Toda metáfora 
es, entonces, una representación, aunque no toda representación sea metafórica, del mismo modo que no toda transposición lo 
es. Si la semejanza no es condición suficiente para establecer la referencia, será preciso discernir representación de referencia. 
En esta línea se ubica la comparación entre modelo y metáfora dado que la relación con lo real que funda la metáfora es en el 
lenguaje poético, equivalente a la que instaura el modelo en el lenguaje científico. 
SENTIDO, METÁFORA, REPRESENTACIÓN 
 
Bareiro, Julieta (CONICET-UBA) 
Sentido y sin sentido en la obra de arte: diálogo entre la Hermenéutica y el Psicoanálisis 
 
El fenómeno transicional designa la condición mediante la cual el hombre se convierte en creador de diversos objetos cuya 
particularidad reside en la condición mixta entre lo propio y lo extraño. Winnicott ubica a la producción artística baja la égida 
de la transicionalidad, acentuando su condición de creación, pero como una producción más entre otras. Lo que parece 
importarle es ubicar a la transicionalidad como la condición verdadera de la existencia, más que al análisis mismo de la obra de 
arte. Esta arista puede ser retomada a partir del pensamiento heideggeriano. La particular mediación del “entre” winnicottiano 
puede comprenderse a partir de que la obra de arte en el filósofo alemán no obedece únicamente a las pretensiones de su 
creador. Por el contrario, instaura un mundo de significaciones autónoma a aquel, y al mismo tiempo se reserva y se rehúsa a 
ser incorporada a un único sistema interpretativo.  
WINICOTT, HEIDEGGER, OBRA DE ARTE 
 
Barrio, Catalina (CONICET-UNMdP) 
El sujeto como texto: la dimensión narrativa entendida como obra o evento en H. Arendt 



 
El presente trabajo pretende mostrar que el sujeto político en Arendt se define a partir de su dimensión narrativa. Por 
narratividad se entiende la afirmación de una identidad auctorial y la presencia del autor como función del discurso histórico. 
En este sentido, se indagará sobre la función-autor que determina al sujeto condicionado por la narración. “El sujeto como 
texto” permite entonces precisar, a partir de algunas lecturas políticas francesas como la de Louis Marin y Roger Chartier, la 
categoría narrativa como propia de la identidad o ipseidad (en términos de Ricoeur) en la constitución del sujeto plural. La 
dimensión narrativa entendida como obra del sujeto denota la distancia entre lo visible y los textos. (Marin, 1993: 18) Esta 
distancia aparece en Arendt como lo visible y lo significado. El significado presenta y representa al sujeto reflexivo y 
enunciativo. La tesis de este trabajo sostiene que es posible pensar la visibilidad del sujeto político a partir de esta categoría 
enunciativa (o narrativa) determinante y parte de la acción política tal como la comprende Arendt.  
 
Basso Monteverde, Leticia (CONICET-AADIE) 
El origen conflictivo del Ereignis. Una revisión de la interpretación heideggeriana de Heráclito 
 
En el trabajo nos introducimos en la interpretación que Heidegger hace de Heráclito con el objetivo de dilucidar el origen 
conflictivo (Streitbaren) del concepto de Ereignis. Pues bien, consideramos que el filósofo alemán encuentra en el πόλεµος 
heraclíteo la clave hermenéutica para exponer el sentido conflictivo que caracteriza al Ereignis. Para esto, primero presentamos 
los factores etimológicos y estructurales que hacen al concepto de Ereignis. En un segundo punto, analizamos la lectura 
heideggeriana del fragmento 53 de Heráclito en donde aparecen elementos cómo la contraposición, la armonía y la lucha que 
ensamblan la constitución inaparente del fenómeno. Por último, precisamos el carácter conflictivo de la estructura del Ereignis 
a partir de la contra-tensión (Gegenspannung) inherente a las partes que lo componen. De este modo, llegamos a la conclusión 
de que el problema de la donación del ser y su consecuente paradoja es la causa última de la conflictividad del Ereignis. 
HEIDEGGER, CONFLICTO, EREIGNIS 
 
Bazze Götte, M. Belén (UBA) 
Foucault-Derrida: El problema de la determinación de la alteridad de la locura 
 
Descartes, en un breve pasaje de las Meditaciones Metafísicas, desestima la posibilidad de dudar de la experiencia del propio 
cuerpo ya que sólo un insensato podría hacerlo. Foucault identifica en tal gesto la exclusión del tratamiento de la locura como 
modalidad del error en el camino de la duda por parte de un cogito que por esencia no podría estar loco. Por el contrario, 
Derrida reconoce que Descartes no sólo no excluye a la locura sino que la lleva a su posibilidad universal a través del sueño. 
Para Derrida, a partir de esta disputa, se abren problemas que hacen a la imposibilidad de un discurso que escape a la exclusión 
y objetivación de la locura hecha por la razón, ya que cualquier enunciación implica un logos y un orden que suponen un 
pretendido Afuera como razón común al que se le hace manifiesta la escisión entre razón y locura. 
DERRIDA, LOCURA, FOUCAULT 
 
Beraldi, Gastón (FFyL-UBA) 
Una lectura agónico-tensional del mundo, la vida y el texto como crítica a la noción de “sistema” 
 
Gadamer en El giro hermenéutico, indica que a principios del siglo XX se produce un giro crítico contra el concepto de 
sistema, que comienza en España con Unamuno, quien sirvió de inspiración a toda una nueva generación. En la primera página 
de Del sentimiento trágico de la vida…, el filósofo vasco indica que la filosofía es nuestro modo de comprender o no 
comprender el mundo y la vida, y que ésta brota de nuestro sentimiento respecto de la vida misma. El sentimiento que está a la 
base de su concepción filosófica, es el de tragedia, de agonía, y su concepción es una concepción agonista, constituyendo una 
filosofía hermenéutica agonista o de la tensión. El objetivo de este trabajo pretende dar cuenta cómo Unamuno, produce este 
giro crítico contra el concepto de sistema para responder a la maladie du siècle, reclamando habitar un entre tensional entre la 
razón y la fe, mediante la adopción de un pensamiento libre, no sistemático, no conceptual y disuelto en la literatura que, como 
afirma Dilthey es el tipo de filosofía que se conforma en las épocas de crisis.  
UNAMUNO, HERMENÉUTICA AGONISTA, ENTRE TENSIONAL 
 
Bidon-Chanal, Lucas (UBA-USAL-IESLV "J.R. Fernández") 
Barroco: tiempo y alegoría 

Walter Benjamin reconoce en la alegoría el concepto medular del Barroco, sepultado por el dominio usurpador en la filosofía 
del arte del símbolo, producto del Romanticismo y su genética clásica. La alegoría barroca se presenta como escritura, 
arbitrariedad, artificio, convirtiendo al objeto natural en el significante de una idea, en algo inanimado, cuyo sentido es 
determinado por el alegorista, que ve en él “la clave de un dominio de saber escondido”, que embestiría contra el sentido oficial 
de las cosas, como señalaría Perlongher. Los análisis del Trauerspiel, el drama barroco alemán, llevan a Benjamin a identificar 
en este arte alegórico una forma temporal  caracterizada por la inconclusión, la melancolía, la fantasmagoría, opuesta al tiempo 
heroico de la tragedia, y una consecuente noción del tiempo histórico. Estas concepciones de la temporalidad y la forma 



alegórica permiten delinear ciertos rasgos de una estética (o sensibilidad) barroca e iluminar algunos de sus ecos en 
Latinoamérica. 
BENJAMIN, ALEGORÍA, BARROCO 
 
Blanco Ilari, Juan Ignacio (UNGS-UB-CONICET) 
Las formas de la otredad: resignificaciones sobre la autenticidad 
 
Luego de la contundente superación de la filosofía de la conciencia llevada a cabo, principalmente por la llamada “escuela de la 
sospecha”, nos hemos quedado sin recursos discursivos para hacer lugar al concepto de “autenticidad”. Sabemos que el “sí-
mismo” esta constitutivamente atravesado por las diferentes expresiones fenoménicas de “lo otro” por lo que ya no cabe 
entender el par (mismo-otro) en forma de antítesis. Sin embargo, lo otro se entiende de muchas maneras y es necesario subrayar 
los modos en que la alteridad constituye la ipseidad. En terminos de Ricoeur podemos decir que, una vez que descubrimos que 
existe otro constitutivo y otro patológico, la noción de autenticidad puede re-aparecer como articulador de esta diferencia. En 
este trabajo quisiera mostrar qué tipo de desplazamientos necesitamos operar para resignificar una noción de autenticidad post-
descentremiento del sujeto.  
AUTENTICIDAD, OTREDAD, MODOS 
 
Bradford, Maia Lucía (UNNE) 
Leer literatura fantástica, leer la realidad 
 
Lo fantástico en literatura no se determina únicamente por la aparición de ciertos elementos “extraños” en la historia narrada 
sino por su modo de lectura.Se trata de textos que ponen al lector frente a sus propias prácticas de lectura. No sólo del discurso 
literario sino del modo en que lee el mundo. 
En esta literaturael lector encuentra la posibilidad de lo imposible. Con esta vacilación, el lector se detiene, actualiza su marco 
de referencia y observa la construcción del discurso ficcional. Pero en ese movimiento, la duda de la ficción se traslada a la 
realidad. Aparecen grietas en el sistema de creencias que sostiene aquello que se acepta como real. La realidad se percibe como 
otra ficción. El mecanismo que ha quedado develado puede explicar también esta construcción. La literatura fantástica, más que 
otro tipo de texto literario, ofrece al lector la posibilidad de descubrir la fragilidad de nuestros supuestos sobre lo real. 
 
Bruzzone, Andrés (USP) 
Sobre Discours et Communication, de Paul Ricoeur 
 
Discours et Communication (1971) problematiza la comunicación a partir de la figura de la mónada. Ricoeur busca fundar la 
comunicabilidad en el discurso por medio de la elevación del evento al sentido, que hace posible la transgresión de las 
fronteras, a priori no transponibles, entre subjetividades. Propone un rico diálogo entre fenomenología y filosofía analítica y 
recurre a las teorías de los Speech-Acts (Austin) y de las intenciones (Grice), siempre en aproximación con la fenomenología. 
La comunicación filosóficamente fundada nace marcada por un límite: es comunicable lo intencional e incomunicable lo 
psíquico, la continuidad de eventos ligados por el tiempo y su pertenencia a la misma serie cerrada y singular.    
Buscamos avanzar en los caminos propuestos por el texto.  Así, nos dirigimos Soi-même comme un autre, especialmente el 
décimo estudio (Vers quelle ontologie?), procurando vincular esta discusión con el desarrollo de la noción de identidad 
narrativa.  
RICOEUR, COMUNICACION, IDENTIDAD NARRATIVA 
 
Calderón, Juan Ernesto (U. N. de Cuyo) 
Los prejuicios y la inferencia a la mejor explicación. El caso del negro 
 
Uno de los aportes de la Hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer es haber señalado la función de los prejuicios en la 
comprensión. La comprensión del texto consiste en la elaboración del proyecto previo, en la anticipación de sentido, el cual es 
revisado en el contacto con el texto mismo. Dentro de este análisis, un problema relevante es cómo se pueden diferenciar los 
prejuicios ‘positivos’, que amplían el horizonte de comprensión, de los ‘negativos’, que reducen dicho horizonte. El objetivo de 
la presente contribución es mostrar (1) que, junto con el reconocimiento del carácter prejuicioso de toda compresión, se debe 
incluir un criterio que permita poner a prueba nuestros prejuicios y señalar por qué unos son mejores que otros; (2) que este 
criterio puede ser la llamada ‘inferencia a la mejor explicación’. Para tal fin, partiremos de un ejemplo de la vida cotidiana 
sobre cómo actúan los prejuicios en la comprensión.  
HERMENÉUTICA, PREJUICIO, INFERENCIA A LA MEJOR EXPLICACIÓN 
 
Castillo, Mery (Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia) 
El desocultamiento del ser desde el horizonte del existir humano 
 
En su escrito El origen de la obra de arte, Heidegger nombra al lado del preguntar filosófico otros modos del suceder histórico: 
el fundar un Estado, el estar en la cercanía del ente supremo, el sacrificio esencial. Y los nombra como modo de ponerse en 



obra de la verdad, o sea, del develarse del ser como obra. Precisamente la obra es una de aquellas maneras de desocultamiento 
del ser que se llevan a cabo en el horizonte histórico. Consideramos por lo tanto, que el ponerse en obra de la verdad del ente 
como mostrarse del ser en su desocultamiento y ocultamiento es presentado por Heidegger como el hacerse patente del mundo 
histórico que, a la vez, muestra la tierra donde ese mundo histórico sucede. Es posible entonces afirmar que este modo de 
develación del ente en su ser que representa la obra corresponde al comportamiento más apropiado del existir humano.  
HEIDEGGER, OBRA DE ARTE, MUNDO HISTÓRICO 
 
Cataldo Sanguinetti, Gustavo Víctor (UNAB) 
Acerca de los límites del compartir: la muerte como alteridad radical en Martin Heidegger 
 
El morir- afirma Heidegger- es algo que cada Dasein (jedes Dasein) tiene que tomar en su caso (jeweelig) sobre sí mismo. La 
muerte es, en la medida en que ‘es’, en cada caso la mía (je der meine)”. La muerte para Heidegger, en rigor, es “indelegable”.  
El fundamento de esta “indelegabilidad” reside en la propia estructura del Mitsein: si “ser-con” consiste esencialmente en el ser 
en el mismo mundo y si la muerte consiste justamente en “salir del mundo”, entonces la muerte es radicalmente incompartible. 
La distancia es aquí abisal e irremontable. Si esto es así, entonces la muerte, en tanto muerte propia, se convierte en el límite 
extremo de la alteridad: el otro como alteridad fundamental. La ponencia intenta demostrar que en la propia estructura del 
Dasein como Sein zum Tode está implicado un límite irrebasable de la misma alteridad. A la luz de la muerte como mi propia 
muerte, el otro lejos de ser un  prójimo (próximo) es un otro radical.  
MARTIN HEIDEGGER,  MUERTE, ALTERIDAD  
 
Cayré, Mariana (UNNE) 
Foe, de J.M. Coetzee: novela polifónica y reescritura. Hacia la construcción del yo relacional 
 
Este trabajo pretende dar cuenta de cómo Coetzee visita escrituras previas, pero desarticula, atraviesa y recicla la tradicional 
novela de Defoe, Robinson Crusoe. La novela alcanza su carácter fundamental al convertirse en un elemento que refleja la 
interindividualidad real en forma de incorporación polifónica de diversas voces en su estructura, y entrelaza allí las voces e 
intenciones de la palabra oficial seria, con la nueva voz que reescribe la historia, transformándola. Presentada desde el gesto de 
la revisitación y la reescritura, deconstruye la historia original cuestionando e hibridando los estereotipos de la novela moderna. 
Si bien en Foe, el discurso de los otros no aparece, subyace en la obra la presencia de una multiplicadad de voces, que 
determinan de alguna manera el enunciado de la voz narradora. Es este el discurso referido, aspecto en torno al cual gira el 
concepto de polifonía que presenta diferentes grados de discursos posibles. 
POLIFONÍA, REESCRITURA, POSMODERNIDAD 
 
Chendo, Mariana (USAL) 
Parménides y la persuasión épica 
 
Intentaremos rastrear el sucederse del persuadir y obedecer (πείθω) en la Ilíada, con el fin de escuchar las resonancias épicas en 
la noción de persuasión en el Poema de Parménides. Trabajaremos la autoridad de la palabra en la figura de Agamenón y la 
noción de obediencia en la figura de los sin palabra (οὐτιδανός), uniendo en el nombre de Néstor las defensas de una palabra 
común. Contextualizándonos en los procesos de consolidación de la formación de la pólis, intentaremos aprehender en 
Parménides la figura del legislador como aquél que introduce un código común, y por ello persuasivo, hacia donde debe 
reconducirse la convicción errada de las opiniones siempre polisémicas. Señalando un camino posible de la palabra política, 
crecida en el lugar vacío abierto contra la individualidad de un jefe que ejerce su mando-posesión (ὐνάσσειν) separándose del 
conjunto.  
PERSUASIÓN, OBEDIENCIA, COMÚN 
 
de Gois Santos, Danielle (UFS/BRA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE/BRASIL) 
A caminho do campo: uma análise hermenêutica das experiências no contemporáneo 
 
A obra “A caminho do campo” de Martin Heidegger apresenta reflexões que auxiliam a compreensão do homem no início do 
século XXI. A partir da análise do texto filosófico, a proposta do presente trabalho segue um curso de reflexão voltado ao 
cotidiano do homem no contemporâneo. Através do método fenomenológico-hermenêutico, o filósofo alemão convida-nos a 
repousar nos textos e na vida, em um sentido próximo ao de se deixar tomar, compreender o cotidiano, ao invés de tentar 
controlá-lo. Para tanto, faz-se necessário que os homens vivenciem a abertura existencial, uma premissa constituinte 
ontologicamente do homem. Este, no início deste século, encontra-se cada vez mais distraído, o que o torna indisponível a 
abertura existencial ou livre para compor o mundo, através de suas experiências sejam estas conhecidas sejam estrangeiras. O 
apelo do caminho do campo heideggeriano pode servi-nos para distinguir os ruídos tecnológicos dos chamados ao exercício de 
reflexão. 
MARTIN HEIDEGGER, HERMENÊUTICA, COMTEMPORÂNEO 
 
Delpech, María Beatriz (UBA) 



“¿Vales más que tus actos?” Agente y acto en la teoría del perdón de Ricoeur 
 
Ricoeur trabaja las diferentes esferas de análisis siempre en el marco de una dependencia. En Sí mismo como otro la noción de 
agente aparece ligada a la de acto, y si bien este último tiene un sesgo realista, no parece posible sostener que tenga una 
existencia separada. Ahora bien, la separación entre el agente y su acto, en La memoria, la historia y el olvido, es condición de 
posibilidad del perdón y de la posibilidad de comenzar de nuevo del agente. De hecho, esta desligadura es parte de la crítica que 
realiza Badiou al texto. El objetivo de este trabajo es indagar qué presupuestos ontológicos están en juego en esta separación.  
RICOEUR, PERDÓN, BADIOU 
 
De Marinis, Ignacio (UCSF-CONICET) 
Inmanencia o Trascendencia: Acerca de la determinación esencial de la modernidad según Heidegger y Henry 
 
Tanto para Michel Henry como para Martin Heidegger, aunque por distintas razones, Nietzsche consuma el descubrimiento 
esencial del cogito cartesiano, siéndole fiel en su determinación más esencial. Mientras que para Heidegger, la filosofía 
nietzscheana clausura en su posibilidad más radical el olvido del ser ínsito a la metafísica de la subjetividad; para Henry, 
Nietzsche resguarda y despliega la comprensión profunda del ser cartesiano como vida. Para Heidegger, la determinación 
esencial de la subjetividad moderna es el infinito remitirse a sí que expone al cogito a la exterioridad de sí mismo en la totalidad 
de su estado de resuelto, el que impulsa a una subjetividad incondicionada y extática. Henry, por el contrario, encuentra en la 
subjetividad moderna, la revelación originaria de la vida en la inmanencia anterior a toda trascendencia.  
HEIDEGGER, HENRY, MODERNIDAD 
  
Díaz Somera, Miriam (FFyL-UNAM) 
Cultura e identidad desde la hermenéutica analógica 
 
Se abordará el tema de la cultura a partir de la hermenéutica analógica propuesta por Mauricio Beuchot. Se entenderá por 
“analogía” la relación en la que, más que privilegiar las semejanzas, se deben reconocer las diferencias individuales y 
colectivas. También se analizará la noción de identidad desde la interiorización de los símbolos, que son signos culturales que 
permiten la cohesión de un grupo y que remiten de lo concreto a algo abstracto, ya sea conceptual, emocional o espiritual. 
Dichos símbolos constituyen el punto de encuentro entre lo narratológico y la realidad. Una realidad que puede ser 
comprendida de distintas maneras, según sea la interpretación desde la que se parta. Esta propuesta hermenéutica cobra 
relevancia respecto de la interculturalidad, porque invita al hermeneuta a llevar a cabo una doble labor interpretativa: 1) el 
reconocimiento de las diferencias culturales y2) un acercamiento al universo simbólico de las culturas que considera ajenas. 
HERMENÉUTICA, CULTURA, SÍMBOLO 
 
Díez Fischer, Francisco Martín (UCA-CONICET)  
La condición de pobreza en el pensamiento de Paul Ricoeur 
 
Cuando en 1996 Stéphane Hessel le pidió a Paul Ricoeur que participe de la Comisión Hessel, Ricoeur escribió “La condition 
d’étranger”, un texto en el que analizaba tres maneras distintas de entender al extranjero: como visitante, inmigrante y 
refugiado. Consideraba que en cada una de ellas puede leerse la historia de los pobres en Occidente, en la que entran en 
conflicto la pulsión de resistencia del extranjero con la pretensión de autosuficiencia del cogito, encarnada por la supresión de 
la memoria del otro. Ricoeur denominó al desplazamiento por ese conflicto “la experiencia-prueba de lo extranjero” por la que 
nos es dado pasar a todos. A la luz de la presencia permanente del extranjero a lo largo de su extensa obra, una lectura crítica de 
la extranjeridad como condición humana deja entrever una segunda problemática con la que en este trabajo pretendemos hacer 
un estudio comparativo: el problema de los pobres.  
HERMENÉUTICA, EXTRANJERIDAD, POBREZA 
 
Dipaola, Esteban (CONICET – IIGG – UBA) 
Gadamer va al cine: El sacrificio de Tarkowski o cómo obrar la verdad en el lenguaje 
 
El objetivo inicial y general de la ponencia consiste en abordar las cuestiones relativas a la representación y el discurso fílmico 
en la película El sacrificio de Tarkowski, mediante estrategias metodológicas e interpretativas propias de la hermenéutica de 
Hans G. Gadamer. De este modo, es interés del artículo partir de la premisa que indica “poner en obra la verdad en el lenguaje”, 
para comprender el lugar que el sacrificio contiene en el filme en tanto momento que reúne lo peligroso y lo salvador, y 
también como instancia que ejerce su lugar como mediación comunicativa al interior de la representación. Desde tales 
premisas, la ponencia pretende articular las dimensiones de una herencia y una perspectiva hermenéutica particular, con las 
posibilidades que abre, al discurso interpretativo-metodológico, el registro y la estética cinematográfica. 
TARKOWSKI, GADAMER, DISCURSO FÍLMICO 
 
Driollet de Vedoya, Teresa María (UCA) 
Contribuciones a una antropología del don 



 
Marcel Hénaff en su último libro Le don des philosophes indica que la única modalidad de don que se ha generalizado es el don 
sin devolución, lejos de toda reciprocidad. Todo posible intercambio pareciera anularlo. Asimismo, la reciprocidad humana se 
ha comprendido casi unilateralmente como intercambio interesado. Hénaff en diálogo con  filósofos provenientes de la línea 
fenomenológica tales como Ricoeur, Levinas o Derrida;  Claude Lefort, de la reflexión política, y Descombes, de las ciencias 
sociales intenta mostrar las incongruencias de aquella dualidad simplificada. Nos detendremos más detalladamente en la crítica 
que hace el autor acerca de esta temática al último capítulo del libro Parcours de la reconnaissance de Paul Ricoeur en orden a 
esclarecer algunas propuestas para una antropología del don y del reconocimiento social como asimismo intentar una revisión 
crítica de los conceptos de reciprocidad, de mutualidad y cuestiones relativas al tercero. 
DON, RECIPROCIDAD, MUTUALIDAD 
 
Esperón, Juan Pablo E. (USAL- UNLAM- ANCBA- CONICET) 
Nihilismo y diferencia en las filosofías de Nietzsche y Deleuze. Hacia una hermenéutica del sentido de las fuerzas 
 
En la presente ponencia nos proponemos delimitar la cuestión del nihilismo que asola a la tradición occidental de pensamiento 
a partir de la sentencia de Nietzsche “Dios ha muerto” para mostrar luego como Deleuze, también apoyado en la filosofía 
nietzscheana, postula una filosofía de la inmanencia y la diferencia de fuerzas como alternativa al un modo de pensar nihilista, 
reelaborando nociones claves de la filosofía nietzscheana como fuerza, devenir, voluntad, eterno retorno y diferencia. 
NIHILISMO, DIFERENCIA, DEVENIR 
 
Férnandez Muriano, Nicolás (UBA) 
Deleuze lector de Pasolini: el estilo “subjetivo indirecto libre” en el cine 
 
Deleuze determina la imagen genética de la percepción cinematográfica a partir del concepto de “subjetiva indirecta libre” 
elaborado por Pasolini. El italiano lo piensa por dos condiciones: a- lo inscribe en una estilística, b- lo define como un 
procedimiento de subjetivación en dos niveles: el punto de vista de la narración y el del personaje. El estilo es indirecto y libre 
cuando los niveles se constituyen simultáneamente y sólo se diferencian de una manera embrionaria, que ya no permite 
distinguir entre tomas objetivas y subjetivas. Deleuze concibe la relación como un modo de “ser-con” (Mitsein) de una cámara 
conciencia y el personaje. Luego lo define como el Cogito cinematográfico, o percepción de percepción que no subsume el 
plano de contenidos a la identidad de la conciencia reflexiva, sino que tiene la forma de la auto-afectividad tal como la piensa 
Kant.  
ESTILO, SUBJETIVA INDIRECTA LIBRE, CONCIENCIA-CÁMARA 
 
Gabriel, Silvia (UBA) 
La “dialéctica” del habla y de la escritura en la hermenéutica de Paul Ricoeur. Un estudio crítico 
 
Luego de una presentación sumaria de las distintas posiciones asumidas ante la relación entre oralidad y escritura –i.e. 
fonocentrismo, autonomismo, posición dialéctica y grafocentrismo– intentaremos mostrar la ambigüedad en la que se precipita 
Ricoeur frente a lo que da en llamar la dialéctica del habla y de la escritura. La hipótesis es que más que una dialéctica en 
sentido propio, nuestro pensador comparte primero con el fonocentrismo el carácter de fijación que provee la escritura a una 
instancia de habla originaria y con el autonomismo la irreductibilidad de la escritura al habla viva. Un autonomismo que oscila 
hacia el grafocentrismo al conferir a la escritura la representación integral del discurso y reivindicar, implícitamente, el 
textocentrismo dominante en las teorías estéticas de la lectura. Esta reducción de la esfera de la interpretación a la escritura 
provocaría problemas internos en su antropología filosófica que evocaremos en la última parte de este trabajo. 
INTERPRETACIÓN, ORALIDAD, TEXTO 
 
Galfione, María Verónica (UNC-CONICET) 
Diaskeuasten y Chorizonten. El problema de la comprensión en el pensamiento de Friedrich Schlegel 
 
En este trabajo analizamos el problema de la comprensión en el marco de la obra temprana de Friedrich Schlegel. Para ello, 
tomamos como punto de referencia su interpretación del trabajo filológico de Friedrich August Wolf, quien había constatado el 
carácter tardío de las obras homéricas y atribuido el origen de las mismas a la actividad compilatoria de los filólogos 
alejandrinos. Resulta de nuestro interés resaltar dos elementos de la interpretación schlegeliana del descubrimiento de Wolf. En 
primer lugar, su valoración de la figura de los Diskeuastes. En segundo término, el énfasis schlegeliano en la necesidad de 
complementar el trabajo totalizador de los Diaskeuastes por medio de la tarea disgregadora de los Chorizontes. Pues, a partir de 
estos elementos es posible cuestionar aquellas lecturas que vinculan la concepción hermenéutica schlegeliana con la pretensión 
de restituir una intentio auctoris originaria o que privilegian el momento simbólico de su práctica interpretativa. 
DIASKEUASTES, CHORIZONTES, SCHLEGEL 
 
Genovese, María Cristina (FFHA-UNSJ)  
El estilo de pensamiento antitético en las propuestas hermenéuticas de Richard Rorty y Humberto Eco 



 
Este trabajo procura demostrar que los planteos teóricos y metodológicos acerca de la  hermenéutica, en el caso de Richard 
Rorty  y Humberto Eco, están regidos por cierta forma de pensamiento que Hegel denomina “entendimiento reflexivo” y  
explicitar, además,  las dificultades que provoca esta forma de reflexión. Ambas teorías sobre la interpretación se construyen 
sobre la base de categorías opuestas entre sí: la “iniciativa del intérprete” o la “fidelidad a la obra”. Según Hegel, cuando la 
contradicción se establece no se puede proceder sino abstrayendo, se opta por una a costa de desalojar la contraria sin que haya 
modo de incluir lo dividido en una unidad que lo integre. La prevalencia de la oposición entre ellas impide en ambos autores 
una comprensión más lograda de la interpretación. A su vez se sostiene que una visión crítica que vehiculice la relación entre 
autor-texto-intérprete pude ser un intento de proseguir la discusión. 
HERMENÉUTICA, ENTENDIMIENTO REFLEXIVO, CONTEXTUALIZACIÓN 
 
González, Alejandra A. (USAL)  
Otra lectura tempestuosa: Calibán habla en castellano 
 
Calibán, personaje  de La Tempestad de William Shakespeare, es el esclavo deforme y salvaje. Antiguo rey de la Isla por 
descender de Sycorax, es sometido por Próspero debido a  su cuerpo monstruoso que refleja su lenguaje bárbaro y su 
animalidad bestial. Emblema del Otro, el Calibán se opone a Ariel el sirviente dócil que espera su libertad. Dos posiciones del 
cuerpo, dos modos de la enunciación, dos relaciones con el lenguaje, dos vínculos con el amo. Desde el Ariel de José Rodo 
hasta el Caliban de Aimé Cesaire,  estas posiciones interrogaron el  modo en que América se sitúa frente a la  Europa del saber 
y del poder. Intentaremos pensar de qué manera  el lenguaje con que se dirige al amo inviste el cuerpo de los seres de habla: 
cuerpo que se embellece o brutaliza de acuerdo a la palabra que lo sostiene en el decir.  
 
González Sola, Rosario (UBA, FFYL) 
Claves interpretativas en la lectura de Hobbes del dogma trinitario 
 
Hobbes refiere la discusión sobre la interpretación del dogma trinitario a un problema de traducción: los griegos volcaron 
persona por hipóstasis e hicieron de las tres personas de la trinidad, tres sustancias. No pudieron valerse del término prosopon 
porque el sentido más extendido, “máscara”, no hacía posible considerarlo digno de atributo divino. La interpretación 
hobbesiana de la trinidad surge de un intento por combinar la mayor adherencia a la palabra de la escritura con la mayor 
comprensibilidad para la razón. Así, en su disputa con el obispo Bramhall, Hobbes afirma: “cuando la naturaleza de una cosa es 
incomprensible, puedo prestar aquiescencia a la Escritura, pero no a la autoridad de un escolástico cuando el sentido de las 
palabras es incomprensible”. Seguiremos a Giani Paganini, quien reconduce la crítica de Hobbes contra la herencia del 
vocabulario aristotélico-escolástico a la posición del humanista romano Lorenzo Valla.  
PERSONA, TRINIDAD, INTERPRETACIÓN 
 
Goyenechea de Benvenuto, Elisa (UCA) 
Arendt y Benjamin sobre los objetos bellos y los actos nobles 
 
Hannah Arendt y Walter Benjamin vincularon el ámbito de la estética con el de la política. Walter Benjamin examina las obras 
de arte literarias y proclama encontrar en ellas un contenido de verdad, el cual, distinguible del contenido temático, condensa un 
eidosque comprime su significación. En su valoración de la historia, Benjamin formula la dialéctica en suspenso, que, mediante 
un  proceder análogo al estético, congela el transcurrir del tiempo aditivo en un Jetztzeit, el tiempo-ahora, que quiebra la ilusión 
del progreso. Hannah Arendt extrapola consideraciones kantianas de la tercera crítica hacia la justipreciación de los hechos de 
la historia, habida cuenta de que la historia no es Hipóstasis, sino relato. La distanciación exigible al crítico de arte, al juez y al 
historiador, son afines, por cuanto, pertrechados de la imaginación y del sensuscommunis, se placen, desinteresadamente, en la 
belleza de los objetos y en la grandeza de las acciones. 
OBRA DE ARTE,  PRAXIS, HISTORIA 
 
Guzmán, Liliana Judith (UNSL) 
Figuras del extranjero en el cine italiano: subjetividad, política y hospitalidad en E la nave va (Fellini), Il Gattopardo 
(Visconti), Teorema (Pasolini) 
 
Este trabajo traza un ejercicio del pensamiento sobre figuras de la subjetividad, de la política y de la hospitalidad en el marco de 
una hermenéutica del extranjero, con nociones de una filosofía del cine (G. Deleuze) y de una estética política que disuelve las 
preguntas de los espacios comunes (J. Rancière), aquellas preguntas sobre subjetividad, poder y hospitalidad. Apelaré para ello 
al concepto de “hospitalidad” (J. Derrida), como análisis acerca de las figuras del extranjero en la filosofía platónica: el 
extranjero invierte las preguntas y los saberes, abriendo un espacio de hospitalidad. Analizaré ese juego dialéctico entre 
hospitalidad y extranjeridad en tres films del cine italiano: E la Nave va (Fellini), Il Gattopardo  (Visconti) y Teorema 
(Pasolini).  
HOSPITALIDAD, CINE, HERMENÉUTICA 



Iglesias Colillas, Ignacio (UBACyT) 
“Razón hermenéutica” y Psicoanálisis: tres perspectivas epistemológicas del concepto de «análisis» en Freud 
 
El presente trabajo propone una reflexión epistemológica en torno al concepto de «análisis» que usa a Freud a partir de las 
perspectivas de Heidegger, Derrida y Ricoeur. En cuanto a Heidegger, nos detendremos especialmente en los llamados 
“Seminarios de Zollikon” (1959 – 1969), donde el autor hace tres importantes observaciones respecto al uso del concepto de 
“análisis” en Freud. En “Resistencias del psicoanálisis” (1996) J. Derrida propone pensar la “razón psicoanalítica” como “razón 
hermenéutica”, centrando y desplegando sus propuestas en torno al concepto de “resistencia”. Por último, se hará un breve 
comentario sobre los distintos niveles del concepto de “Resistencia” en Freud tal como Ricoeur los aborda en el libro “Freud: 
una interpretación de la cultura” (1965).  
EPISTEMOLOGÍA, PSICOANÁLISIS, HERMENÉUTICA 
 
Iglesias Colillas, Ignacio (UBACyT) 
Psicoanálisis y Filosofía. Lacan y Ricoeur: en torno a la escritura, el texto y la psicosis 
 
El presente trabajo explora los beneficios metodológicos que la hermenéutica de Ricoeur aporta al psicoanálisis lacaniano en la 
investigación de las funciones de la escritura en las psicosis. Hemos hallado por lo menos tres acepciones del 
término«escritura» en Lacan: la escritura con matemas, la escritura con nudos borromeos y la escritura entendida como cierta 
precipitación del significante. Dichos resultados son articulados con la noción de «texto» en la hermenéutica de  Ricoeur para 
así fundamentar la pertinencia metodológica del injerto hermenéutico en el psicoanálisis lacaniano para pensar la escritura en 
las psicosis. El concepto de “texto” de P. Ricoeur permite una fundamentación epistemológica del estudio de la escritura en las 
psicosis. Las razones para esta inclusión –que puede entenderse como un “momento” de la interpretación de dichos textos- se 
deben a que el analista se enfrenta al discurso escrito del psicótico.  
LACAN, RICOEUR, ESCRITURA 
 
Iribarne, Gabriel (UNNE) 
Nihilismo, entre la destrucción y la conservación 
 
El nihilismo en tanto concepción de una realidad es retomado por Nietzsche como la caracterización del estado anímico de una 
determinada época. A partir de ello esta cuestión suscitó diferentes interpretaciones en orden a generar una actualización del 
diagnóstico nihilista de una época. Siguiendo esta caracterización nos interesa resaltar este fenómeno en al menos dos 
direcciones interpretativas. Una de ellas, la que podríamos denominar como opción Strauss, considera que existen de hecho 
actitudes nihilistas y otras no-nihilistas, es decir, a partir de un determinado grupo de opciones y acciones resulta posible 
deducir una actitud nihilista o no. Por otro lado, la que llamaremos, opción Deleuze, nos propone una lectura del nihilismo en 
términos globales, es decir, más allá de la consideración particular de tal o cual acción o posibilidad, el nihilismo constituye un 
pathos que en cierta manera influye determinantemente en el devenir histórico.  
NIHILISMO, NIETZSCHE, DEVENIR 
 
Klocker, Dante Eugenio (Universidad Nacional del Litoral - Universidad Nacional de Entre Ríos) 
Sentido y sinsentido en Ser y Tiempo de Martin Heidegger 
 
En el presente trabajo me propongo ofrecer una posible interpretación de este sugerente, pero problemático pasaje de Ser y 
Tiempo: “El «fundamento» («Grund») sólo resulta accesible como sentido (Sinn), aún cuando fuera el abismo (Abgrund) del 
sinsentido (Sinnlosigkeit)” (§32). Según esto, parece posible establecer una identificación o, al menos, una correspondencia 
esencial entre “sentido” y “fundamento”, por un lado; y entre el “sinsentido” y el “abismo”, por otro. Así, se estaría 
interpretando al “fundamento originario” (Ur-grund) con estatuto de “sentido”; pero, de esta manera, el llamado “abismo” o 
“sin-fondo” (Ab-grund) no representaría una mera “negación” que cancela o destituye todo “fundamento”, sino, por el 
contrario, una “negatividad” que lo constituye intrínsecamente y lo instituye como tal. Con esto, lo que aquí se llama 
“sinsentido” podría ser interpretado como el pliegue que soporta y hace posible todo “sentido” y que, por su parte, sólo puede 
ser experimentado a partir de y como sentido. 
 
Kripper, Agustín (CONICET-UBA) 
El encuentro entre la fenomenología y el psicoanálisis en Argentina a partir de la obra de Oscar Masotta 
 
El presente trabajo se propone una breve incursión en la historia con vistas a dos objetivos. En primer lugar, intenta mostrar que 
los orígenes del lacanismo en Argentina tuvieron una relación directa con la fenomenología, puesto que el introductor de las 
ideas de Lacan en nuestro país, Oscar Masotta, se mantuvo cerca la figura del fenomenólogo. Así, si un encuentro es posible 
entre la fenomenología y el psicoanálisis, es porque nunca estuvieron tan alejados como uno podría suponer. En segundo lugar, 
busca exponer la manera en que Masotta abordó el encuentro entre el psicoanálisis y la fenomenología, caracterizado por la 
discriminación y la cautela. La reflexión de Masotta revela que la suerte del encuentro depende de la manera de realizarlo. Así, 



el cruce encontrará quizá una forma posible en la discriminación y el rigor constante, en un movimiento que puede atravesar los 
límites, justamente porque intenta delimitarlos. 
 
Leite, Sonia (UERJ/CPRJ – Brasil) 
Habitar, Construir, Existir: algumas considerações sobre o corpo nas psicoses  
 
O trabalho tem como referência uma pesquisa, em andamento, sobre as psicoses, vinculada ao Programa de Pós Graduação em 
Psicanálise da Universidade do Estado do RJ e do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro. O objetivo do projeto é analisar as 
principais soluções estabilizadoras nas psicoses. A partir das contribuições da psicanálise, principalmente Freud e Lacan, e de 
um importante ensaio de Heidegger que trata do tema do habitar, destaca-se a importância da inscrição do corpo – primeira 
morada - a partir do encontro com o Outro. O sujeito se funda a partir da dialética não sentido/sentido quando da apropriação 
de determinados traços, letras que viabilizam a escrita do corpo. A ausência do significante da falta situa o psicótico numa 
posição que  impossibilita, em certas situações, o advento do sentido promovendo o desencadeamento da psicose.  A invenção 
do corpo próprio constitui uma via de resgate da errância produzida pelo rompimento da realidade.  
HABITAR, PSICOSES, CORPO 
 
Frank, Luanne (U. of Texas) 
Hamann, Herder, and Heidegger’s Hermeneutics of Being 
 
From his first forays into it, Johann Georg Hamann is troubled by Kant’s First Critique. He spends four years attempting to put 
his finger on the reason why. Here, in his letters, we follow his attempts until, with the encouragement of his younger friend 
Johann Gottfried Herder, the reason dawns.  
Hamann’s comments on Kant’s Critiaue, on the one hand, and certain of Herder’s replies, on the other, suggest a link between 
Heidegger’s hermeneutics of Being and the two eighteenth-century thinkers. Why “thinkers”? Hamann explicitly refuses the 
designation philosopher, for reasons that Herder and Heidegger, share. All three find the purism of metaphysics, so closely 
aligned with the word philosophy, misguided, and Herder appears to light Hamann’s way to recognizing, precisely, what it is 
that so troubles him about Kant’s metaphysics and thus philosophy.  This, once articulated, appears to point the way to a 
foundational insight grounding Heidegger’s Being and Time.  
HEIDEGGER, HERDER, HAMANN  
 
Lutereau, Luciano (UBA) 
Libertad y trauma. La elección en psicoanálisis 
 
Aunque el terreno del psicoanalista no es el de la filosofía, no debemos proscribir la libertad de las cuestiones que importan a 
un psicoanalista. Distinta de la liberación, la libertad plantea problemas fundamentales al nivel de la formalización de la cínica. 
Este trabajo se propone primero, a partir de la exposición de una concepción enfática de la libertad, especialmente crítica de los 
desarrollos psicoanalíticos –elaborada por Sartre–, poner de manifiesto que las objeciones de la posición sartreana respecto del 
psicoanálisis freudiano pueden ser salvadas por la perspectiva lacaniana. Luego, se reconstruye el contexto de la noción de 
elección para el psicoanálisis, en función de un operador clínico central en la etiología de la neurosis –la noción de trauma– 
destacando la participación del sujeto en el acontecimiento y la elección que la subtiende. Por último, se destacará cómo 
algunos aspectos fundamentales del proyecto sartreano pueden incorporarse al psicoanálisis de Lacan. 
 
Lythgoe, Esteban (CONICET) 
Facticidad e interpretación en Heidegger 
 
En el año 1929 Heidegger reelabora su analítica apoyándose en los temples de ánimos, en lugar del comprender, que había 
primado en Ser y tiempo. La intención de esta conferencia consiste en evaluar, si el cambio de existencial influyó en la 
metodología de interpretación, al menos tal como es caracterizada por el filósofo. Nuestra hipótesis es que, al menos en lo 
conceptual, sí se produjeron modificaciones. Mientras predominaba el comprender, la interpretación tomaba como punto de 
referencia las posibilidades positivas abiertas por el preguntar. Así, por ejemplo, en el § 5 de Ser y tiempo, se sostiene la 
necesidad de acotar la destrucción a las posibilidades positivas dadas fácticamente. En aquellos textos donde tienen mayor peso 
los temples de ánimo, como en Introducción a la metafísica, desaparecen las posibilidades establecidas por el preguntar y, en su 
lugar, se plantea la necesidad de una ‘escucha correcta’.  
COMPRENDER, TEMPLES DE ÁNIMO, INTERPRETACIÓN 
 
Magalhães Pereira, Viviane (PUCRS/Brasil) 
O problema da verdade na hermenêutica e a questão do relativismo 
 
Hans-Georg Gadamer defendeu a existência de uma verdade apesar daquela advinda do modelo tradicional de correspondência 
entre o pensamento e a coisa ou do modelo de método das ciências empírico-analíticas. Suas contribuições foram inegáveis, 
mas com elas vieram as críticas. Uma destas é de que Gadamer não explicitou a estrutura teórica da qual parte para fazer tais 



considerações nem mostrou quais são as condições de validade dos seus argumentos filosóficos, além de ter desenvolvido 
implicitamente um conceito de verdade que poderia nos conduzir ao relativismo. Nosso objetivo nesta comunicação é discutir 
se tal hermenêutica incorre ou não em relativismo e, caso negativo, apontar para possíveis posturas filosóficas que amenizariam 
essa suspeita com relação à teoria hermenêutica e o seu conceito de verdade.  
VERDADE, HERMENÊUTICA, RELATIVISMO 
 
Mancinelli, Elena (CONICET-UBA-IIGG)  
El otro imposible: Un diálogo entre la justificación aristotélica de la esclavitud y la fenomenología husserliana de la 
intersubjetividad  
 
A partir de realizar una comparación entre el tratamiento fenomenológico de la intersubjetividad,  llevado a cabo por Husserl en 
la quinta Meditación de las Meditaciones Cartesiana  y la justificación que Aristóteles realiza de la esclavitud en el libro I de su 
Política, la presente ponencia se propone reflexionar acerca de los supuestos y mecanismos que llevan a que perspectivas y 
paradigmas históricos tan abismalmente distantes tengan la misma consecuencia:  El hecho de que el desigual o el oprimido 
sean confinados permanecer en dichas situaciones. 
HUSSERL, ARISTÓTELES, ALTERIDAD 
 
Martínez, Luciana (CONICET-UBA) 
Filosofía e Historia de la Filosofía: un aspecto de la hermenéutica histórica heideggeriana. Sobre las objeciones de 
Heidegger al concepto kantiano de Lógica. 
 
El objetivo general del trabajo que presento en el marco de estas jornadas es tornar patentes los principales rasgos de la 
concepción que tiene Martin Heidegger de la injerencia de la tradición en el pensamiento filosófico. Ilustraré esto con un caso 
particular desarrollado en el curso de Lógica del semestre de verano de 1928; se trata, a saber, de su lectura crítica de las 
consideraciones de Kant acerca del tema que ocupa a la Lógica y de las condiciones en las cuales esa ciencia resulta posible. A 
través de la discusión de esa interpretación que Heidegger ofrece del pensamiento de Kant en relación con ese tema, pretendo 
arrojar luz a la idea heideggeriana según la cual “la caracterización historiográfica está muerta si no es sistemática; y la 
sistemática, vacía, si no es historiográfica” (GA 26:10). 
LÓGICA, HEIDEGGER, KANT 
 
Meabe, Joaquín E. (UNNE) 
La metafilosofía o el mundo como una fatalidad  que irremediablemente nos excede.  
(Una acotada vuelta de tuerca en torno al Carpe diem de Horacio)  
 
Baza insuperable de la cultura occidental el Carpe diem horaciano ha quedado plantado como un mojón inconveniente que la 
filosofía ha preferido esquivar. En la perspectiva del Carpe diem horaciano no cabe indagar porque no está permitido entender; 
y, en semejante horizonte, el juicio mismo resulta irrelevante. A un paso del escepticismo ya no puede refugiarse en la razón 
como los estoicos. Esa seguridad que protege al estoico y que encubre al cínico, al escéptico y al ecléctico, simplemente ha 
desaparecido. Su epicureísmo muy relativo, se disuelve completamente. En rigor su oda anuncia la metafilosofía. Justamente el 
presente trabajo explora las significaciones de lo propio, lo extraño y ajeno de aquel singular Carpe diem horaciano 
CARPE DIEM, METAFILOSOFIA, SIGNIFICACIONES 
 
Méndez, Agustín (FSOC-UBA) 
Crítica y deconstrucción. Estrategias compartidas en dos lógicas de pensamiento  
 
El motivo de la presente ponencia será proponer una lectura conjunta de las perspectivas desarrolladas por T. Adorno y J. 
Derrida en torno a la problemática del lenguaje. La principal línea de coincidencia entre ambos autores es la caracterización de 
su labor teórica como una forma de interpretación que pone en jaque la noción hermenéutica de fusión de horizontes o 
recolección de sentido. Esta tarea, será, por tanto, un trabajo de desestabilización de la lengua, donde se ponen en marcha una 
serie de estrategias que permitan operar desde y contra ella. Sin embargo, las mismas no se diluyen en una mera cuestión 
estilística. Antes bien, dicha operatoria tendrá una fuerte impronta critico-normativo, ya que su finalidad será mostrar lo otro 
que opera en el proceso de significación: la violencia inscripta en todo gesto que busca reconducir lo existente como 
expresando un sentido que pueda ser desentrañado.  
INTERPRETACIÓN, DECONTRUCCIÓN, CRÍTICA 
 
Mendoza Vázquez, Rosa; Álvarez Balandra, Arturo Cristóbal (UPN-Ajusco/México) 
Visión hermenéutica analógica para la comprensión de una educación en la diversidad 
 
El presente artículo es un pretexto para comprender y reflexionar sobre la importancia de la diversidad en el currículum como 
condición misma de la realidad educativa y que, de una u otra manera, va en contra sentido con respecto a la 
institucionalización de la educación. Proceso de interpretación que se fundamenta en el enfoque de la hermenéutica analógica, 



ya que se recupera la categoría de proporcionalidad (propia e impropia) para establecer criterios que dicten qué de lo universal 
y qué de lo particular se debe recuperar en una propuesta educativa institucional, es decir, se trata de poner el texto en su 
contexto (lo particular) pero vinculado con lo universal. Un equilibrio proporcional que permita recuperar lo local sin cerrarse a 
lo nacional, y porque no, a lo mundial. 
DIVERSIDAD, PROPORCIONALIDAD y CURRÍCULUM 
 
Micieli, Cristina (UBA) 
Lo común, lo propio y lo extraño en las visiones de Roberto Esposito, Georges Bataille y Paul Ricoeur 
 
Para Esposito la autodisolución de la comunidad por la violencia entre iguales es desplazada hacia el “otro”, quien se 
transforma en medio para afianzar los lazos rotos entre  los “comunes”. Por su parte, para Bataille, la dialéctica entre “lo 
homogéneo” y “lo heterogéneo” está estrechamente asociada a la vinculación entre “lo mismo” y “lo otro”. De ahí la necesidad 
de estatutos diferenciados para los extranjeros, los ajenos, los “otros”. Pero el “otro” coexiste con la propia “mismidad”, 
internamente, y presiona para manifestarse. Por último para Ricoeur, la desproporción entre el principio del placer y el 
principio de la felicidad descubre el significado propiamente humano del conflicto. La falibilidad humana implica que el 
hombre es constitutivamente frágil, que puede fallar; se trata de una desproporción ontológicamente constitutiva, porque el 
hombre es el producto de una discordia originaria, de una duplicidad o dualidad entre bíos y logos, lo cual se refleja en un 
conflicto irremediable que nunca termina. 
COMUNIDAD, HETEROGENEIDAD, FALIBILIDAD 
 
Miranda Zabeu, Gabriela (UFSC) 
Tradição, diversidade e a fusão de horizontes na dimensão prática da ontologia de Gadamer 
 
Apropriando-se da ontologia heideggeriana, Gadamer desenvolve sua hermenêutica enquanto fenomenologia da compreensão 
existencial. Com “Verdade e Método”, ele visa reconhecer a tradição e indagar por sua produtividade (suas possibilidades), 
explicitando a tarefa hermenêutica e histórica pela qual o existente humano é interpelado: ampliar, a cada vez, a compreensão 
daquilo que na vida prática se eleva ao interesse, a partir do reconhecimento de sua limitada compreensão ao se deparar com a 
estranha concepção do outro. Nesse sentido, Gadamer mostra que a cada compreensão o existente humano se encontra em uma 
relação significativa consigo mesmo e com o outro, o que é expresso pelo conceito de diálogo.  Assim, apesar de sua obra ser 
especialmente lembrada pelo diálogo com a tradição, é central a questão que se coloca pelo diálogo com os outros existentes 
humanos (onde a tradição também atua). Buscaremos tratar dessas questões apontando para as implicações na vida prática. 
COMPREENSÃO, DIÁLOGO, PRÁTICA 
 
Moura, Rosana (UFSC) 
Algumas questões em torno da relação entre hermenêutica, filosofia da educação e produção de sentido 
 
Qual a relação entre linguagem, leitura do clássico e formação?Aperguntacolocapossibilidades de uma abertura hermenêutica 
que tem, segundo Gadamer, “produtividade histórica” vinculada a um processo de educar-se, indicando algumas questões em 
torno da relação entre hermenêutica, filosofia da educação e produção de sentido na educação. Na filosofia da educação 
orientada pela hermenêutica filosófica, esta produtividade se torna uma questão fundante do sentido propositivo intrínseco 
encontrado na educação. Este ensaio apresenta elementos para pensar a relação entre a hermenêutica filosófica e sua aplicação 
na formação de professores por meio da disciplina de filosofia da educação, considerando que a estrutura semântica do texto 
pode ser dada de variadas formas (filosófica, literária, imagética) demandando da filosofia da educação uma abertura 
metodológica para dialogar com estas variações de linguagens culturais através das quais o clássico pode se atualizar, 
fecundando a formação humana enquanto processo que se orienta na leitura do mundo. 
HERMENÊUTICA, FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO, PRODUÇÃO DE SENTIDO 
 
Muñoz, Pablo (UBA) 
Lacan con y contra Sartre. La libertad del deseo / El deseo de libertad 
 
Si bien la libertad como tal no es un concepto clásicamente psicoanalítico, no es menos cierto que el psicoanálisis no haya 
elucidado el problema que ella supone. Si en Freud es posible deslindar el problema de la libertad, en Lacan éste será elucidado 
a partir de múltiples interlocutores. En este tópico, uno de los privilegiados es Sartre. Aunque varios estudiosos de la obra 
lacaniana hacen hincapié generalmente en las críticas que el psicoanalista dirigiera al filósofo, existe todo un recurso positivo a 
algunos de los conceptos sartreanos que es preciso estudiar. El presente trabajo busca así matizar la perspectiva tradicional, a 
fin de avizorar en Lacan un recorrido no solamente contra Sartre –la libertad originaria–, sino también con Sartre –los márgenes 
de la libertad–. Finalmente, se articulará doblemente la cuestión de la libertad en relación al Otro: primero como libertad del 
deseo, y luego como deseo de libertad. 
 
Padlubne, Rubén (UBA) 
Bajtín, parodia y después 



 
Es imposible comprender la comunicación humana sin considerar lo implícito, lo que- a su vez, resulta de una serie de 
consideraciones interpretativas. Así, la reflexión sobre elementos “invisibles” o parcialmente visibles en el discurso constituye 
un aporte fundamental en los estudios del lenguaje, en Lingüística y en Filosofía. Por este camino, la teoría de Mijail Bajtin 
amplía y fortalece los fundamentos de la comunicación discursiva al proponer criterios para leer críticamente. Algunos de ellos, 
como el dialogismo y el intertexto, dieron inicio a lo que luego sería la Teoría de la Enunciación, una de las herramientas 
sustanciales del Análisis del Discurso. En esta dirección, el presente artículo expone los conceptos de dialogismo e intertexto y 
su manifestación en la parodia en algunos textos literarios. Las mencionadas nociones bajtinianas se inscriben en el territorio de 
la Hermenéutica en tanto suponen y orientan una intervención crítica asociable con el “sentido múltiple” expuesto por Ricoeur. 
IMPLICITO, DIALOGISMO, PARODIA 
 
Pagotto, María Alejandra (UBA – CONICET) 
La relación intrínseca entre el sentido y el sinsentido: Jacques Lacan y Gilles Deleuze 
 
La ponencia explora la presencia de Jacques Lacan en la formulación sobre la relación entre sentido y sinsentido que se ofrece 
en el libro Lógica del sentido (1969) de Gilles Deleuze. Para cumplir con este propósito, en primer lugar se sistematizan los 
debates alrededor de los puntos en los que se encuentran referencias explícitas a la obra de Lacan en algunas de las series que 
constituyen la mencionada obra. En segundo lugar, se indagan de manera contrastada las formulaciones que cada autor realiza 
sobre la particularidad del tipo de relación que establecen entre el sentido y el sin sentido. Asimismo, a la luz de esas 
formulaciones, se trabaja confrontando las definiciones de inconciente y de efectos de sentido. Finalmente se profundiza la 
investigación con referencia al sinsentido, examinando las reflexiones sobre el humor y la organización del lenguaje de las 
alucinaciones, de la psicosis, y de la posición esquizoide.  
INCONCIENTE, EFECTOS DE SENTIDO, SINSENTIDO  
 
 
Paolucci, Mariela (UBA) 
Sobre la consistencia del concepto de monade en la idea de una composición infinita de la machine de la nature en G.W 
Leibniz 

El presente trabajo presenta las dificultades de una interpretación sistemática en la teoría de la sustancia leibniciana, y 
desarrolla el concepto conforme con las condiciones de su constitución en lo simple tal como se establecen en la  Monadologie 
(1714). Plantea los problemas interpretativos de una lectura fenomenista, e intenta mostrar la consistencia del concepto de 
monade con la idea de una composición infinita o “máquina de la naturaleza”, concepto sostenido entre 1706 y 1716 en la 
correspondencia con  Des Bosses.  
SUSTANCIA, SIMPLE, COMPOSICIÓN 
 
Pelegrín, Laura (UDP - U. Leiden) 
La hermenéutica histórica heideggeriana. El lugar de la finitud frente al verdadero “antes” histórico 
 
Heidegger sostiene desde sus lecciones tempranas que la hermenéutica histórica es el camino metodológico para responder a las 
interrogantes de la filosofía. En el marco de esta propuesta, surge la pregunta de cómo debe comprenderse el “antes” en la 
historia desde su sistema filosófico. El trabajo que presentaremos tiene como objetivo clarificar el concepto de “anterioridad 
histórica” en la filosofía temprana del autor. Especialmente, determinaremos el vínculo entre una comprensión genuina de la 
noción de anterioridad en la historia con su peculiar concepción del sujeto humano. La hipótesis que sostenemos es que aunque 
el mundo no puede ser anterior a la finitud del hombre, sí es anterior a una  finitud humana. Esto es, el hombre es "ser en el 
mundo". No obstante, respecto de éste, se comporta como un “arrojado al”, cae en un mundo interpretado. De aquí que junto 
con la familiaridad para con el mundo, el mundo es también un lugar “inhóspito” para el hombre.  
HEIDEGGER, HERMENÉUTICA, HISTORIA 
 
Pena Voogt, Leandro (UNSAM) 
El problema del sujeto y la reflexión filosófica de origen literario en Las palabras y las cosas de M. Foucault 
 
Para el desarrollo de nuestra ponencia “El problema del sujeto y la reflexión filosófica de origen literario en Las palabras y las 
cosas de M. Foucault” partiremos del siguiente interrogante: ¿En qué medida el problema del sujeto tiene como contrapartida, 
para nuestro autor, la reflexión filosófica de origen literario? Para ello nos ocuparemos en examinar y cotejar como tanto Las 
palabras y las cosas y en otros textos publicados posteriormente a este Foucault señala la relevancia que tiene el interés por el 
lenguaje a partir del SXIX y XX y en que medida esto se debe a las diferentes dificultades que tanto las ciencias humanas como 
las llamadas contraciencias tienen para abordar el problema del sujeto. En este sentido, nos interesa destacar la relevancia que 
ha tenido las ideas de Nietzsche para nuestro autor para orientar la tarea filosófica ya no hacia el sujeto sino hacia el lenguaje 
literario. 



EPISTEME, SUJETO,  LENGUAJE  LITERARIO 
 
Podestá, Beatriz (FFHA, UNSJ) 
Posibilidad para pensar la alteridad en la filosofía hermenéutica 
 
Pensar la problemática de la mismidad y la alteridad en la filosofía hermenéutica conlleva la puesta en discusión de la 
posibilidad de una racionalidad alternativa que habilite la desnaturalización de una suerte de absolutismo ontológico que 
acompañó a la racionalidad  clásica. Intentaremos mostrar que esta perspectiva se habilita a partir de los caminos marcados por 
pensadores de raigambre nietzscheana, como Deleuze y Foucault. Nuestro propósito no es concertarlos con la filosofía 
hermenéutica, sino mostrar que ambos, retomando trazos nietzscheanos, se acercan a la cuestión del otro desde una racionalidad 
no-dialéctica. En otros términos, proponemos que la posibilidad de la alteridad supone la liberación de la diferencia a partir del 
encuentro Nietzsche-Deleuze leído por Foucault. Se invoca la problematización de la mismidad y la alteridad desde un 
pensamiento sin dialéctica, sin negación, sin contradicción, en otros términos se trata de un pensamiento que dice sí a la 
divergencia, que se vale de la disyunción, de lo múltiple dirigido a la diversidad de perspectivas.  
RACIONALIDAD ALTERNATIVA, PERSPECTIVISMO, DIFERENCIA                 
    
Raffin, Marcelo Sergio (CONICET-UBA) 
La categoría de “voluntad de saber” en la interpretación foucaultiana de Nietzsche a partir de los textos de los primeros 
años 1970 
 
Este trabajo pretende presentar las líneas centrales que pueden extraerse de la puesta en relación entre ciertos textos de Michel 
Foucault de los primeros años 1970 acerca de la elaboración de lo que el filósofo francés denominará una “morfología de la 
voluntad de saber” a fin de reevaluar las relaciones que su pensamiento mantuvo con las ideas nietzscheanas. Así, a partir del 
fuerte cuestionamiento de la noción de “origen” y su remplazo por la de “invención”, Foucault formulará una serie de 
herramientas teórico-metodológicas (como, entre otras, la genealogía y la historia efectiva, la disolución de la implicación entre 
saber y verdad, el papel del signo, la transgresión, el juego de la marca, la palabra y el querer, y la confrontación entre los 
paradigmas aristotélico y nietzscheano en torno de la voluntad de saber), que desembocarán en la reelaboración de la idea de 
verdad en las huellas de la crítica nietzscheana.  
FOUCAULT, NIETZSCHE, VERDAD 
 
Reyero, Alejandra (NEDIM-CONICET-UNNE) 
La representación fotográfica de la alteridad indígena chaqueña en el contexto artístico contemporáneo 
 
Los registros fotográficos que toman como referente a las comunidades indígenas actuales nos interpelan recurriendo a la 
belleza. Esto lleva a preguntarnos por sus límites estéticos y sus prioridades éticas. Al ser imágenes “bellas” ¿dejan de ser 
comprometidas? la injusticia que padecen a diario las comunidades indígenas ¿sólo puede ser mostrada injustamente? el sólo 
atributo de belleza, ¿los torna artísticos? Estos y otros interrogantes guían el análisis de una serie de fotografías obtenidas por 
Guadalupe Miles entre 1996 y 2001 en la región del Chaco salteño, como disparador para reflexionar sobre el estatuto de la 
fotografía de pueblos originarios en el campo artístico contemporáneo. A diferencia de imágenes hiperrealistas inscritas dentro 
del género documental con una carga de denuncia explícita, la producción de Miles abre grietas de sentido y nos convoca a 
cambiar nuestra habitual forma de percibir al otro, mostrándolo en actitudes inesperadas para los convencionales registros 
etnográficos.  
FOTOGRAFÍA ETNOGRÁFICA, BELLEZA, DOCUMENTO 
 
Rodríguez Barraza, Adriana (UV-IIP) 
Interpretaciones de la nación: las deudas del romanticismo con la ilustración 
 
En el discurso Ilustrado, la nación política se fundamenta en un tratado que vincula constitucionalmente la pluralidad de la 
sociedad. En otro sentido, encontramos la idea romántica de comunidad orgánica y alma del pueblo como sustentadores de la 
legitimidad del derecho nacional. El Romanticismo, reacciona a veces ferozmente contra el racionalismo ilustrado pese a que se 
encuentra emparentado irremediablemente con él. Esta dicotomía teórica, desata una polémica tensión binaria donde se sitúan 
las distintas posiciones y las discusiones del pensamiento político de nuestros días. Actualmente, la democracia, como un eje de 
la supuesta fallida Modernidad que se desplaza mas allá de sus límites, puede que tenga en un balance general, más sombras 
que luces, pero las ideas de igualdad y de libertad nacidas de la Ilustración, ya han germinado en la patria constitucional que 
nos construye como ciudadanos dentro de una pluralidad, en la que nadie puede quedar excluido por su lugar de nacimiento, 
lengua, etnia o forma de pensar. El antiguo problema de la relación entre civilización y cultura, entre democracia y culturas 
indígenas, entre la libertad del ciudadano y el derecho de cada cultura a desarrollarse, tiene plena vigencia. 
PUEBLO, DEMOCRACIA, ILUSTRACIÓN 
 
Rohden, Luiz (UNISINOS - Brasil)  
Hermenêutica e dialética enquanto exercício espiritual e modo de viver. 



 
Levando em conta que a leitura dos textos – no caso, a Carta Sétima de Platão – é sempre um espécie de “encontro conosco 
mesmos” conforme afirmação de Hans-Georg Gadamer, mostraremos o entrelaçamento íntimo entre dialética platônica e 
hermenêutica gadameriana. Na epístola de Platão encontramos o método dialético em seu itinerário de subida e de descida dos 
fins últimos [o Bem]; ora, a hermenêutica gadameriana caminha não apenas das palavras ao conceito, mas deste àquelas. 
Assim, do ponto de vista temático e metodológico, tanto a dialética quanto a hermenêutica compreendem-se como um 
movimento circular virtuoso ou espiralar ascencional. Ambas constituem-se em exercícios, em atividades teórico-práticas, que 
propiciam a efetivação de sentidos, de experiências filosóficas que transformam o modo de viver de quem se envereda por esse 
caminho. Enfim, a dialética e a hermenêutica implicam e sustentam um modo de viver filosófico livre e justo. 
HERMENÊUTICA, DIALÉTICA, GADAMER 
 
Roldán, David A. (UBA-ISEDET-UM-FIET) 
Límites del planteo del problema de la mismidad y alteridad en la hermenéutica frente a la crítica de Corneluis 
Castoriadis 
 
La hermenéutica planteó el problema de la mismidad y la alteridad bajo el paradigma fenomenológico. Esta metodología 
permitió elaborar una alternativa al reduccionismo positivista, con importantes consecuencias ontológicas, gnoseológicas y 
políticas. Una rama de la hermenéutica, vinculada a Ricoeur y Lévinas, centró la problemática de la mismidad y la alteridad en 
términos de una acogida al otro, desde una cierta reivindicación de la tradición y el texto religioso, en la que se desplegaba una 
crítica a la cultura occidental. Castoriadis plantea el problema de la alteridad desde una recuperación de la captación trágica del 
mundo, operada en la polis griega, con una revisión del lugar del texto sagrado y la tradición para hermenéutica y su crítica de 
la cultura occidental. La carencia de un texto sagrado, la tesis sobre el sentido del ser, y la constante revuelta frente a la 
tradición patentiza el carácter radical del proyecto de autonomía, como alternativa a la hermenéutica.  
ALTERIDAD, HERMENÉUTICA, CASTORIADIS  
 
Rossi, María José (UBA) 
El barroco como tensión o una hermenéutica de la cultura para América 
 
A partir de la expresión ‘Eurindia’ lanzada por Ricardo Rojas en un libro que lleva ese título, el trabajo se propone: a) revisar 
críticamente la relación de multiculturalismo y hermenéutica a partir de conceptos como ‘tolerancia’ y ‘universalidad’; b) 
proponer la noción de ‘barroco’ como clave cultural y categoría hermenéutica para comprender la especificidad de la identidad-
diferencia latinoamericana, sus tensiones y antagonismos, de acuerdo con la caracterización que han hecho de ella ensayistas 
como Lezama Lima, Alejo Carpentier y Octavio Paz, entre otros; c) diferenciarla de la que propone Deleuze (El pliegue, 1988), 
para quien la tendencia de las formas, por divergentes e incompatibles que sean, es volver a la unidad. Si lo incomposible se da 
en el ‘viejo mundo’ dentro de sus propios límites, resolviéndose en un acorde que es retorno a la armonía, en el nuevo, la 
colisión de los ‘mundos’ conlleva una disonancia y una dramaticidad irreductibles. 
BARROCO, IDENTIDAD, AMERICA LATINA 
 
Samperio, Elsa Teresa  (UNMDP) 
La entrevista, complejidad del habla en debate 
 
El trabajo se centra en la entrevista  como práctica de la investigación, implicada en el marco de los debates epistemológicos 
actuales de las ciencias sociales y de la hermenéutica contemporánea. Espacio comunicativo, diálogo, discurso, instrumento, 
dispositivo, ella es constitutiva  de este debate,  entendido como totalidad. Pero no es  un fragmento simplificado de esta 
totalidad. Los interrogantes por  la significación abren el camino de lo oculto, lo oscuro, lo que se percibe, donde la unidad de 
yoes que evoca el entrevistado y el entrevistador trascienden lo  lineal, para constituir  una visión triádica, en la idea peirceana  
de interpretante. El  pensamiento hermenéutico  centrado en la interpretación y en cuestiones de significación, plantea 
interrogantes, que se expresan  en el “guión” de  entrevista a la hora  de explorar  el decir y el no decir, lo visible y lo oculto en 
ese interpretante. Comprender la cultura y el sentido contra hegemónico de su dimensión ética como posibilidad. 
INTERPRETACION, SIGNIFICACION, TOTALIDAD 
 
Santiago, Dulce María (UCA) 
El nuevo mundo y la aparición del otro 
 
El descubrimiento de América en 1492 significó la aparición de un Mundo Nuevo, totalmente desconocido, que no pertenecía ni 
al mundo cristiano, ni al judío, ni al musulmán que caracterizaron al  Viejo Mundo ubicado en el Viejo Continente. La 
revelación de esta novedad radical que representó América, en lo humano y en lo cultural implicó una revolución en el ámbito 
de  las ideas que aún no ha sido totalmente asumida en su total significación. Este novedoso acontecimiento requiere una 
comprensión multidisciplinaria que intenta de-velar su hondo misterio. El Nuevo Mundo implicó la aparición del otro haciendo 
patente la alteridad en su más cabal posibilidad. Tanto en las Crónicas de Indias, vistas con ojos del Medioevo (Cristóbal 
Colón, Fray Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés, Ulrico Schmidel, Ruy Díaz de Guzmán), como en los autores 



contemporáneos (Enrique Rodó, Héctor Murena, Alejo Carpentier, Octavio Paz) se procura descifrar el enigma de un Nuevo 
Comienzo, que fue el inicio de una nueva era para la humanidad. 
 
Spinelli, Juan Manuel (UM) 
Correspondencias: paradojas y tensiones de sentido en Les fleurs du mal de Baudelaire 
 
Entre el polo celestial de la bendición y el extremo infame de la maldición, entre las inconmensurables alturas y las bajezas 
terrenales, transcurre –en singular exilio, signada por la extrañeza– la vida del poeta; cuya obra da testimonio de una tensión 
existencial que hace de aquel un ser dual de paradójica naturaleza, caracterizada por una singular comunión entre el Bien y el 
Mal. El poeta no es humano: asciende a dominios inalcanzables para el común de los mortales al mismo tiempo que se 
convierte en dócil e indefenso juguete de los hombres más miserables. Su lugar no está en la ciudad o la civilización, en el 
marco de cuyas murallas –arquitectónicas o simbólicas– sucumbe al spleen. Humanidad en fuga de la humanidad, humanidad 
extraña a lo humano, humanidad que deviene bestial o divina –tal es el sino ineluctable que rescata al genio del siglo al mismo 
tiempo que lo condena.  
BAUDELAIRE, PARADOJAS, SPLEEN 
 
Taccetta Natalia (UBA – CONICET/IIGG) 
Sentidos de la ciudad, hermenéutica de la historia 
 
Walter Benjamin desafió las consideraciones tradicionales sobre la historia a partir de poner en evidencia la necesidad de su 
reescritura, haciendo enfática alusión a los lugares silenciados y los vacíos políticos y morales llevados a cabo por la 
historiografía hegemónica. Su filosofía fragmentaria tomó forma definitiva en 1927 con el proyecto sobre los pasajes de París, 
convirtiendo a la arquitectura en el dispositivo a través del cual analizar el consumo capitalista y a París como epicentro de las 
transformaciones de fin de siglo trazando una Urgeschichte del siglo XIX. A la luz de estas consideraciones, este trabajo 
pretende realizar una aproximación al trabajo hermenéutico de la ciudad que realiza Benjamin sobre la ciudad de París a fin de 
configurar una trama conceptual que permita repensar la idea de historia y examinar algunas de las prerrogativas y supuestos 
del historiador.  
WALTER BENJAMIN, HERMENÉUTICA DE LA CIUDAD, ARQUITECTURA 
 
Ticak, Juan (USAL) 
El Tratado teológico político, ¿exégesis bíblica o hermenéutica crítica? 
 
Spinoza como muchos de sus contemporáneos se dedicó a interpretar las Sagradas Escrituras. Sus escritos fueron considerados 
como una hermenéutica especial, la bíblica, en tanto se desarrollaron como interpretaciones prácticas del texto sagrado. Las 
conclusiones a las que arriba Spinoza en su tratado efectivamente pueden resumirse en algunas pocas consideraciones del orden 
de la praxis de los creyentes. ¿No quedaría así su texto cerrado al mundo? Sin embargo, su texto parece ser una interpretación 
del bíblico en el sentido de  poder comprender las nuevas posibilidades que aquél abre a la Holanda del Siglo XVII. Siglo 
marcado por violentas luchas políticas, económicas, guerras; pero sobre todo luchas por el sentido del texto en esa época. Si el 
Tratado teológico político es una lectura crítica de las escrituras, no sería posible escindirlo del mundo que proyecta como 
encuentro entre el mundo del texto y el de los lectores por el cual los lectores al reconfigurar el texto lo hacen con sus vidas. 
TEXTO, MUNDO, VIDA 
 
Valesini, Aldo Oscar (UNNE) 
La dimensión dialéctica del discurso fantástico 
 
La literatura fantástica incorpora la presencia de seres, acontecimientos o procesos “extraños” y por tanto inexplicables para el 
sentido común construido a partir de la lógica. Lo admisible es aquello que está comprendido en los límites del universo del 
discurso; lo que comporta una extensión o una coincidencia de la mismidad del sujeto en relación con el discurso. El término 
“extraño” no alude a una cualidad inherente a la realidad, que se manifiesta en su esencia, sino es producto de una atribución 
asignada desde un espacio y un tiempo. Es en esa aprehensión donde se hace explícita la tensión entre la conciencia y lo otro, 
manifestada en la noción de “normalidad” o “extraño”. Entendemos que la literatura es propiamente una entidad constituida en 
la alteridad del sujeto. El discurso fantástico ahonda la visibilidad de esta discontinuidad y propicia la imposición de una 
ruptura entre la conciencia y el texto. 
LITERATURA FANTÁSTICA, ALTERIDAD DEL TEXTO LITERARIO, MUNDOS POSIBLES 
 
Vergalito, Esteban (UNSJ)  
Lo político entre hostilidad y hospitalidad: de la aporía a la decisión 
 
Partiendo de una relectura de la teoría laclauniana de la hegemonía en términos de “ontología hermenéutica de lo político”, la 
ponencia ofrece una aproximación crítica a la misma inspirada en Lévinas y Derrida. Desde este enfoque, la concepción de 
Laclau resulta insuficiente para una consideración de la alteridad política más allá de la figura de la “enemistad” y de la 



dinámica del enfrentamiento entre sujetos y proyectos político-hegemónicos contrapuestos, toda vez que su definición del 
vínculo político como esencial y excluyentemente antagónico reduce la categorización de lo político a la semántica de la 
hostilidad. No obstante, al constituir la ratio antagonista un horizonte irreductible de lo político, la descripción integral del 
fenómeno requiere incorporar una doble dimensión hostil y hospitalaria, ligadas por un nexo aporético. Dicho lazo complejo es 
el que categorizamos como “aporía ético-política”, cuya insistencia reclamaría una correlativa “decisión ético-política” en el 
plano histórico, tan imposible como imprescindible.  
LO POLÍTICO, HOSTILIDAD, HOSPITALIDAD  
 
Vila Pérez, Juan Manuel (UBA-CONICET) 
El mundo tiene 4000 años. Heidegger y el problema de la ancestralidad 
 
En su libro Après la finitude (2006), el filósofo Quentin Meillassoux desarrolló un argumento que pone en cuestión a toda la 
filosofía heredera del correlacionismo kantiano. Por “correlacionismo” [corrélationisme], Meillassoux entiende toda 
posición filosófica que “descalifique la pretensión de considerar las esferas de la subjetividad y la objetividad 
independientemente la una de la otra” (pp. 18-19). El defecto fundamental de estas posiciones es que, según Meillassoux, éstas 
son incapaces de dar sentido a algunas proposiciones de las ciencias naturales que remiten a realidades “ancestrales”. En este 
trabajo abordaremos la estructura, motivación, problemas y virtudes de dicho argumento, tal como es aplicado al concepto 
heideggeriano de “mundo” [Welt] y “mundanidad” [Weltlichkeit]. Intentaremos mostrar que, lejos de ser un simple argumento 
realista, el concepto de la ancestralidad [l’ancestralité] constituye un genuino desafío filosófico a la cual la fenomenología 
hermenéutica de Heidegger, como un ejemplo paradigmático de correlación originaria hombre-mundo, deberá responder. 
ANCESTRALIDAD, CORRELACIÓN, MUNDO 
 
Viñoles, Diana Beatriz (UBA-EHESS) 
El paradigma de la traducción en Paul Ricoeur. Una postura desde la filosofía hermenéutica  
 
La ponencia plantea una reflexión sobre la experiencia de la traducción, a partir de la filosofía hermenéutica de Paul Ricoeur, 
como deseo y voluntad de hospedar lo ajeno o extranjero sin anularlo. Tiene tres partes: en la primera, se aborda el contexto de 
los estudios de traducción; en la segunda, se desarrolla el tema de la mismidad-alteridad principalmente a partir de la obra de 
Ricoeur Sur la traduction (2004) y en la tercera parte, se hace dialogar esta perspectiva con la filosofía intercultural de Raúl 
Fornet-Betancourt. La traducción desde una perspectiva hermenéutica e intercultural contribuye a una ampliación de 
horizontes, para que el trabajo filosófico supere la categoría de monólogo intelectual y configure una experiencia que incluya lo 
otro como parte de lo mismo. La traducción implica la voluntad de “construir comparables”, en términos ricoeurianos, esto es, 
del alumbramiento de un decir de otra manera que puede expresarse como nuestro. 
TRADUCCIÓN, EXTRANJERO, INTERCULTURALIDAD 
 
Whitney, Erika (UNC) 
Sentido y alcance de la noción de verdad -extra metódica- en la hermenéutica gadameriana. 
 
La filosofía de Gadamer nos recuerda que la verdad no es sólo una cuestión de método y que el afán por él tiende a desplazar la 
experiencia de verdad del ámbito del conocimiento humano. Este autor, que tiene como horizonte el pensamiento de Heidegger, 
nos propone más bien una nueva perspectiva para comprender aquellas experiencias que cayeron en el olvido, como la retórica, 
la filosofía práctica o la experiencia artística. Este último punto es fundamental ya que Gadamer reconoce en el arte una 
pretensión de verdad que tiene que ver con la verdad de las ciencias del espíritu. Estas ciencias dan cuenta de otras formas de 
experiencias que quedan relegadas del ámbito científico. Sin embargo, y a pesar de que tienen algo que decirnos, el problema es 
vislumbrar en qué sentido tratan de conocimiento y de verdad. Abordaremos aquí el sentido y alcance de esta verdad extra 
metódica que se puede rastrear en la hermenéutica gadameriana. 
ARTE, VERDAD, HERMENEUTICA 
 
Yagüe, Pedro Guillermo (UBA) 
Enrique Marí y la literatura 
 
En la presente ponencia nos proponemos realizar una decodificación hermenéutica de las estrategias de lectura que Enrique 
Marí despliega en “Papeles de Filosofía” a la hora de analizar textos literarios. Durante la misma, estudiaremos la forma en la 
que dicho autor retoma el concepto de dispositivo para pensar a la literatura en función de su articulación con el imaginario 
social y la legitimación del discurso del orden. Diferenciándose de una hermenéutica intratextual, en la que los criterios de 
interpretación son inmanentes al texto, Marí realiza su análisis pensando el funcionamiento social de los textos. En este sentido, 
el concepto foucaultiano de dispositivo le permite al filósofo argentino analizar textos literarios y filosóficos como parte de un 
conjunto heterogéneo de elementos discursivos y extradiscursivos, visibles e invisibles que, en su reunión, se dispone a 
funcionar de una manera específica. 
MARÍ, LITERATURA, DISPOSITIVO 


