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Descriptor: 

El historiador británico Eric Hobsbawm señalaba que el siglo XX había sido el período más 

terrible en la historia de la humanidad. No se refería sólo, por cierto, a los acontecimientos 

bélicos, los que han estado siempre presentes en la historia, sino a la intemperie que parece 

haberse desencadenado de manera irreversible en un mundo cuyas fuerzas inéditas y orden 

técnico exceden la posibilidad del humanismo. La expresión más radical de este orden des-

atado de cosas es la violencia. Esta no consiste sólo en actos de fuerza y destrucción, sino 

que implica en lo esencial la aniquilación de la esfera del sentido. Existe, pues, conciencia 

de que los hechos de violencia despliegan tal grado de facticidad que destruyen el orden 

propio de los fines –en nombre del cual tales acciones demandan eventualmente su 

fundamento y legitimación-, por obra de lo que cabe denominar una voluntad negativa de 

realidad. En sentido estricto, la violencia no se predica de acontecimientos particulares, 

como si fuese posible caracterizarla objetivamente, sino de “estados de cosas”, “períodos”, 

“climas subjetivos”, en suma, procesos en los que los hombres –sus ideas, propósitos y 

esperanzas- resultan subsumidos en un orden de facticidad inmanente al que denominamos 

el orden de la negación.  

Objetivo General: Examinar el modo en que la filosofía ha reflexionado el agotamiento de 

la idea de sujeto en lo que cabría denominar como el despliegue del orden de lo in-humano 

y de lo post-humano, en el horizonte de la crisis del humanismo reconocible en las 

manifestaciones propiamente contemporáneas de la violencia. 

Objetivos específicos: 

1. Reflexionar el sentido en que la violencia exige al pensamiento filosófico hacerse 

propiamente contemporáneo. 

2. Considerar el hecho de que la idea moderna de sujeto (como fundamento) no sólo 

ha sido asunto de cuestionamiento material en el horizonte planetario de la técnica, 

sino también condición de posibilidad de este. 

3.  Examinar la paradójica “estatura histórica” de la violencia, que parece a la vez 

cancelar la posibilidad de una perspectiva de sentido histórico sobre lo humano. 

4. Examinar el sentido en que la violencia reflexiona los límites del lenguaje. 

5. Caracterizar el fenómeno del terrorismo en tanto forma extrema del orden de la 

negación, reflexionando en ello los límites de la filosofía.     



 

Contenidos: 

 ¿Qué significa pensamiento contemporáneo? 

 La violencia intrínseca a la idea de un sujeto de la Historia Universal. 

 El mal, ¿un asunto de “medios” o de “fines”? 

 La política en la época de la técnica 

 Pensar la historia cuando “lo peor” ya sucedió: el fin del futuro. 

 ¿Es posible escribir la violencia, inscribir “lo que sucedió”? 

 El arte como recurso: imaginar [llevar a imagen] la violencia 

 Hacia una filosofía del terror(ismo): razón y aniquilación.  
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En el curso del seminario se irá incorporando la bibliografía secundaria que se considere 

pertinente de acuerdo a las reflexiones y discusiones que se desarrollen en las sesiones. 


