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PRESENTACIÓN 

1.1.  CARRERA 

Licenciatura y Profesorado en Filosofía 

 

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER (Remitir a la denominación del Plan 

de Estudios de la Carrera) 

Seminario  

 

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA (Indicar cargos, nombre y apellido de cada 

uno) 

Dra. Natacha Bustos (responsable) 

Lic. Prof. María Julia Bertolio 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

● Generar encuentros reflexivos y de interlocución que colaboren al 

fortalecimiento del pensamiento crítico y argumentativo del debate de ideas 

respecto de nuestro mundo contemporáneo. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Sensibilizar en temas éticos políticos y su impronta latinoamericana.  

● Repensar algunos conceptos filosóficos desde una perspectiva de género, histórica, 

genealógica y sus alcances en la actualidad. 

● Proyectar, diseñar e imaginar formas de vida no neoliberales como tareas propias de 

la filosofía en su dimensión crítica. 

● Interesar en la producción de pensamiento filosófico reflexivo que atienda al bien 

común. 

● Que las/los estudiantes elaboren hipótesis de lectura propias. 

● Que las/los estudiantes se provean de herramientas conceptuales y metodológicas 

afines a la producción textual, a la escritura académica y a la labor de investigación. 

 

 

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

 

 

 



 

 

 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA  

El presente seminario tiene por objetivo destacar un conjunto de propuestas ético-

políticas que constituyen perspectivas feministas relevantes para pensar algunas 

problemáticas del mundo actual. La propuesta implica una selección de textos-temas-

autoras (en su mayoría filósofas, aunque también incorporamos miradas provenientes 

de otros campos disciplinares que nos interpelan filosóficamente) capaces de ser 

interpretados como brújulas éticas contemporáneas. Tomamos, en este sentido, la 

categoría ofrecida por Suely Rolnik (2018, 2019) quien señala que el régimen colonial-

capitalístico abusa de nuestras pulsiones vitales y las desvía de sus destinos éticos; es 

decir, este régimen expropia las fuerzas vitales llevando nuestros deseos (mediante una 

seducción perversa) a una entrega ciega a sus designios. Ante esta expropiación es 

preciso –y por qué no, urgente– resistir: organizar modos, espacios y estrategias a partir 

de las cuales, aunque no sin dificultades, elegir cómo vivir (anclando allí la pregunta 

específicamente ética1). La resistencia, así experimentada, es lo que permite entonces 

reconectar con nuestra condición de vivientes, con el “saber-de-lo-vivo”, posibilitando 

una reapropiación de nuestras fuerzas vitales. 

Siguiendo la lectura de Nietzsche realizada por Deleuze (1971), Rolnik considera que la 

crítica siempre es una acción, una expresión activa de un modo de vida activo, y que las 

fuerzas reactivas (surgidas de la venganza, del rencor, del resentimiento) triunfan 

cuando separan las fuerzas activas de lo que pueden. La propuesta de la autora brasileña 

parece entonces alinearse bajo esta perspectiva al advertir que hay un nuevo tipo de 

activismo y que su novedad radica en la articulación de sus acciones en la macro y la 

micropolítica; el nuevo activismo no limita, por tanto, su foco de lucha a una ampliación 

de igualdad de derechos, sino que tiene por objetivo la reapropiación de la fuerza vital. 

Por estas ideas transitará la primera parte del presente curso. 

Seguidamente, en la segunda unidad vamos a revisitar con Federici (2010, 2021) y Gago 

(2019, 2021) de qué manera se constituye un paradigma subjetivo del capitalismo actual 

en la concomitancia entre la actividad económica y la actividad ético política de la 

producción del sujeto. En primer lugar, analizaremos con Silvia Federici cómo el 

advenimiento del capitalismo en la modernidad tuvo un impacto inmediato en la 

configuración de los cuerpos, poniendo el acento en las contiendas políticas que se 

                                                             
1 Teniendo por referencia la diferenciación establecida por Comte-Sponville (2012) entre ética y moral, 
señalamos que la pregunta que rige la ética es principalmente ¿cómo vivir? y, en menor medida ¿qué debo hacer? 
Queremos decir: si la moral ordena un modo de vida, donde el Bien y el Mal son considerados como valores 
absolutos o trascendentes, la ética, en cambio, lo recomienda y/o sugiere, en tanto se trata de un discurso donde 
lo malo y lo bueno son considerados como valores relativos e inmanentes. 
 



 

 

 

 

libraron en torno a los cuerpos femeninos. En segundo lugar, a partir de las reflexiones 

de Verónica Gago, nos acercaremos a nuestro escenario actual para poner de relieve 

cómo las deudas que toman los estados nacionales tienen una estricta relación con la 

fabricación de subjetividad.  

En un tercer momento, abordaremos con Rita Segato (2016, 2018) distintas formas de 

crueldad a través del orden patriarcal y los mandatos de masculinidad y dueñidad, 

entendidos éstos como pedagogías que, llegadas a latinoamérica con la colonial-

modernidad, nos “habitúa a esa disecación de lo vivo y lo vital” (Segato, 2018: 14). La 

autora ubica en estrecha relación el paradigma de explotación actual con la disminución 

de la empatía entre las personas, definiendo esto último como el principio de la 

crueldad. La crueldad es entonces, en esta fase apocalíptica del capitalismo, una forma 

de pedagogía. Aportando a esta perspectiva crítica, Silvia Rivera Cusicanqui (2010, 2018) 

problematiza el concepto aymara de ch’ixi (haciendo una versión propia de “lo 

abigarrado”) como herramienta para reconocer el colonialismo como estructura, como 

ethos y como cultura. Lo ch’ixi constituye, de este modo, una fuerza descolonizadora del 

mestizaje, una manera de descolonizar la conciencia y de reintegrar la mirada al cuerpo. 

La socióloga boliviana señala que es preciso contar con una brújula ética que nos permita 

crear “espacios de cuestionamiento y prácticas a contrapelo de la degradación de la 

política y de las apuestas delirantes por los fetiches del desarrollo y el progreso” (Rivera 

Cusicanqui, 2018: 70). 

La cuarta unidad se ocupa de repensarnos a partir de la categoría de “vulnerabilidad” 

que aporta Judith Butler (2006), según la cual constituye nuestra condición humana, 

indicando la precariedad de la vida misma. En virtud de ello, la “vulnerabilidad” debe ser 

el eje a partir del cual sea posible construir una política del espacio público que asuma 

la responsabilidad frente a la precariedad de lxs otrxs. Según Butler (quien se referencia 

en el pensamiento de Levinas) “lo ético es lo que nos permite salir del circuito de la mala 

conciencia” (2006: 173); si el impulso frente a la “vulnerabilidad” del otrx es el deseo de 

matar, la ética es precisamente aquello que milita en contra de ese primer impulso. 

Dialogando con esta perspectiva ubicamos a Martha Nussbaum (1995, 2010) quien 

realiza una reivindicación de la educación artística y humanística en tanto considera que 

se trata de aprendizajes fundamentales para la vida democrática; señala, al respecto, 

que las artes cultivan la capacidad de juego y empatía, permitiendo imaginar la situación 

de otros seres humanos. Nussbaum destaca, de este modo, el valor ético de las 

emociones y la relevancia de las mismas para las sociedades democráticas 

contemporáneas. 



 

 

 

 

Por último, en la quinta unidad, nos centraremos en la propuesta de Silvia Bleichmar 

(2007), quien analizando las nuevas formas de violencia que aparecen en Argentina, las 

articula con un conjunto de problemáticas educativas. Bleichmar destaca la función de 

la escuela como productora de subjetividad, de legalidades y, en tal señalamiento, 

diferencia críticamente la constitución de un sujeto ético y un sujeto disciplinado. La 

ética se basa, desde esta perspectiva, en el principio del semejante, que supone la 

posibilidad de empatizar con el sufrimiento del otrx y sentirlo como una responsabilidad 

propia. Aquí entonces podemos revisitar la categoría de crueldad entendida no sólo 

como un ejercicio malvado sobre el otrx, sino como la indiferencia ante su sufrimiento. 

Finalmente, para cerrar esta unidad, recuperando el tópico educativo y estableciendo 

una suerte de retorno al inicio del recorrido, examinaremos las articulaciones que 

Marinela Chaui (1999, 2020) advierte entre ideología neoliberal y universidad. La filósofa 

brasileña concibe al neoliberalismo como una forma de totalitarismo en la que se 

manifiesta un rechazo y eliminación de la pluralidad (de instituciones, clases sociales, 

modos de vida). En la fase neoliberal, las instituciones sociales se desarticulan 

transformándose en organizaciones sociales. La autora entonces se ocupa de pensar 

cómo la universidad no es ajena a este trastocamiento. Mercantilizada, despojada de su 

rol crítico y emancipador, habiendo dejado de lado su compromiso con la educación 

como bien público, ahora concebida como mercancía, la universidad asiste al 

debilitamiento de su potencial como herramienta de transformación política. En este 

sentido, Chaui propone recuperar la dimensión transformadora de la universidad que 

potencie la imaginación política y permita avanzar hacia una democracia participativa, 

la cual supone una visión más amplia y justa de la sociedad y del Estado. 

 

 

Unidad I 

Rolnik y la categoría de brújula ética. El régimen colonial-capitalístico y su abuso de las 

pulsiones vitales. Formas de resistencia y la pregunta por cómo vivir. La crítica como 

acción. Fuerzas activas y nuevos activismos.  

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I     

ROLNIK, S. (2009) “Para una crítica de la promesa”. En Colectivo situaciones (coord.), 

Conversaciones en el impasse. Dilemas políticos del presente. Buenos Aires: Tinta Limón.  

ROLNIK, S. (2018) “¿Cómo hacernos un cuerpo?”. En Gago, V. et al, Constelación 

feminista ¿Cuáles tu huelga? ¿Cuál es tu lucha? Buenos Aires: Tinta Limón.  



 

 

 

 

ROLNIK, S. (2019). Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente. 

Buenos Aires: Tinta Limón.  (Selección) 

 

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD I 

DELEUZE, G. (1971). Nietzsche y la filosofía. Barcelona: Anagrama. (Selección) 

CANO, V. (2015). Nietzsche. Buenos Aires: Galerna. (Selección) 

GUATTARI, F. y ROLNIK, S. (2006). Micropolítica. Cartografía del deseo. Madrid: 

Traficantes de Sueño. (Selección) 

 

Unidad II  

Federici: el advenimiento del capitalismo y la urgencia por disciplinar los cuerpos. La 

filosofía mecanicista y el nuevo espíritu burgués. La división sexual del trabajo. Caza de 

brujas. La resistencia. Gago: Deuda y subjetivación. La deuda como forma de control 

social. La construcción y cuidado político de lo común a través del estado. El proceso de 

colonización financiera de la reproducción social. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II 

CAVALLERO, L. y GAGO, V. (2019). Una lectura feminista de la deuda: ¡Vivas, libres y 

desendeudadas nos queremos! CABA: Fundación Rosa Luxemburgo. (Selección)  

FEDERICI, S. (2010). Calibán y la bruja. Buenos Aires: Tinta Limón. (Selección) 

FEDERICI, S. (2018). El patriarcado del salario. Buenos Aires: Tinta Limón. (Selección) 

FEDERICI, S.; GAGO, V. y CAVALLERO, L. (2021). ¿Quién le debe a quién? Ensayos 

transnacionales de desobediencia financiera. Buenos Aires: Tinta Limón. (Selección) 

GAGO, V. (2019). La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo. Madrid: Traficantes 

de sueños. (Selección) 

 

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD II 

GAGO, V. (2014). La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular. Tinta 

Limón: Buenos Aires. 

LAZZARATO, M. (2020) El capital odia a todo el mundo. Fascismo o revolución. Buenos 

Aires: Eterna Cadencia. (Selección) 

LAZZARATO, M. (2019) La fábrica del hombre endeudado. Buenos Aires: Amorrortu. 

(Selección) 

NIETZSCHE, F. (2006). La genealogía de la moral. Madrid: Alianza. (Selección) 

 

 



 

 

 

 

Unidad III  

Segato: crueldad, patriarcalismo y masculinidades en tiempos del capitalismo 

extractivista. La fase apocalíptica del capitalismo. La crueldad como espectáculo. La 

crueldad como pedagogía. Rivera Cusicanqui: lo ch’ixi como fuerza descolonizadora del 

mestizaje. El colonialismo como ethos. Repolitización de lo cotidiano. Un mundo ch’ixi  

como posibilidad de rebeldía. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD III 

RIVERA CUSICANQUI, S. (2010).  Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y 

discursos descolonizadores, Buenos Aires: Tinta Limón (Selección). 

RIVERA CUSICANQUI, S. (2018). Un mundo ch’ixi es posible. Ensayos desde un presente 

en crisis. Buenos Aires: Tinta Limón (Selección). 

SEGATO, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de sueños. 

(Selección)  

SEGATO, R. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. CABA: Prometeo. (Selección)  

 

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD III 

NIETZSCHE, F. (2006). La genealogía de la moral. Madrid: Alianza. (Selección)  

SEGATO, R. (2010) Las estructuras elementales de la violencia. CABA: Prometeo. 

(Selección)  

SEGATO, R. (2011). Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un 

vocabulario estratégico descolonial. En K. Bidaseca y Vázquez Laba, V. (comps.), 

Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina. 

Buenos Aires: Godot. 

 

Unidad IV 

Butler y la categoría de vulnerabilidad. La pérdida y el potencial político del duelo. La 

responsabilidad por la precariedad de lxs otrxs. Hacia la construcción política de lo 

público en el marco de una democracia más sensible de la fragilidad ajena. La ética de 

la no violencia. Nussbaum: el poder de la imaginación política. Necesidad de las 

humanidades y artes para la vida democrática. Educación humanística y empatía. El 

valor ético de las emociones. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD VI 

BUTLER, J. (2006). Vida Precaria. El poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: Paidós. 

(Selección) 



 

 

 

 

BUTLER, J. (2009) “Performatividad, precariedad y políticas sexuales” en AIBR. Revista 

de Antropología Iberoamericana, volumen 4, núm. 3, septiembre-diciembre, Madrid: 

Antropólogos Iberoamericanos en Red, pp. 321-336.  

NUSSBAUM, M. (1995). La imaginación literaria en la vida pública. Isegoría, 11: 42-80. 

NUSSBAUM, M. (2010). Sin fines de lucro. Madrid: Katz. (Selección). 

 

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD IV 

BUTLER, J. (2001) El grito de Antígona. El Roure: Barcelona.  

BUTLER, J. (2012) “Jugársela con el cuerpo” Entrevista con Judith Butler, por Patricia 

Soley-Beltran y Leticia Sabsay, en Judith Butler en disputa (Patricia Soley-Beltran y Leticia 

Sabsay, comps.), Barcelona: Egales. 

NUSSBAUM, M. (2014). Emociones políticas. ¿Por qué el amor es importante para la 

justicia? Barcelona: Paidós. (Selección) 

 

Unidad V 

Bleichmar: discurso neoliberal, educación y construcción de subjetividad. Crítica, 

estética y ética en la práxis docente. Ciudadanía y educación en la globalización 

excluyente.  Pensamiento situado y práctica educativa. Chaui: ideología neoliberal y 

universidad. El neoliberalismo como forma de totalitarismo. La disputa por los sentidos 

de la democracia. La imaginación política. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD V 

BLEICHMAR, S. (2007). La construcción de legalidades como principio ético. Conferencia 

en la Universidad Nacional de Rosario, Rosario. 

CHAUI, M. (1999).  “La universidad instrumetal”. Revista Colombiana de Educación No. 

38 - 39.  

CHAUI, M. (2020). “O totalitarismo neoliberal”. Anacronismo e Irrupción. Vol 10, N° 18, 

pp. 307-328. 

 

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD V 

ARENDT, H. (2016). Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. 

Barcelona: Península.  

BLEICHMAR, S. (2012). Dolor país y después... Buenos Aires:  El zorzal. 

CHAUI, M. (2008). “Cultura y democracia” Cuadernos del Pensamiento Crítico 

Latinoamericano, N°. 8. Buenos Aires : CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales. 



 

 

 

 

SEGATO, R. y ALVAREZ, P. (2020) Pensar la universidad desde una crítica a la 

colonialidad. Argentina: Adiuc.  

 

 

Actividades y metodología 

La metodología propuesta persigue una apertura a ciertos problemas, a abrir líneas de 

fuga que permitan repensar nuestro presente. A partir de la lectura del material teórico 

y de las ponencias de las docentes a cargo, se promoverán reflexiones individuales y 

colectivas. El cursado articulará clases teóricas donde se expondrán los conceptos 

fundamentales del Seminario, con clases prácticas, en las que se realizará un análisis de 

las fuentes que pertenecen a la bibliografía específica de cada unidad para poner de 

manifiesto las argumentaciones contenidas en los textos, sus fundamentos teóricos y 

sus derivaciones ético-políticas. Desde esta modalidad de trabajo se buscará que lxs 

estudiantes adopten un posicionamiento activo y crítico, a partir del cual sea posible no 

sólo problematizar los contenidos de la presente propuesta sino también articular tales 

contenidos con otros ejes temáticos recorridos en la formación de grado. Se orientará 

asimismo a lxs estudiantes en la práctica investigativa, mediante la confección de fichaje 

bibliográfico, la formulación de hipótesis de trabajo, y la selección y recorte de temas y 

problemas. 

 

 

Formas de regularización, aprobación y evaluación 

La regularización del Seminario requerirá de la asistencia a 75% de las clases y de la 

elaboración de (al menos) dos trabajos expositivos, en relación a la bibliografía 

propuesta. La aprobación del curso requerirá de la presentación y aprobación de un 

trabajo final de carácter monográfico sobre un tema específico, previamente acordado 

con las docentes. 
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