
SEMINARIO DE DOCTORADO

1. Título del seminario

Cuestiones actuales de la Filosofía Intercultural Latinoamericana

Docente a cargo: Dra. Alcira Beatriz Bonilla; docente invitado: Dr. Juan Matías Zielinski
Carga horaria: 32 hs. (cuatro horas de clase semanales)
Cuatrimestre, año: segundo cuatrimestre 2024

1. Fundamentación
Entre los días 6 y 10 de marzo de 1995 se celebró en la ciudad de México el Primer 
Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, con el objetivo de iniciar una línea 
diferente de trabajo filosófico (la “transformación intercultural de la filosofía”) de alcance 
internacional, pero con impronta de la filosofía crítica latinoamericana (Fornet-Betancourt, 
1994). Actualmente, después de la realización de quince congresos (el último, en Santiago 
de Chile de 25-a 27 de abril pasados),  “no sólo no se ha roto esa línea, sino que ha 
generado  influencias  en  investigaciones  y  escuelas  filosóficas  en  varios  países  de  
América Latina, África y Europa” (Borges y Zuchel, 2021). Particularmente en “Nuestra 
América”, en estos casi treinta años de continuidad la filosofía intercultural fue asumiendo 
los desafíos epocales y regionales y adquirió desarrollos propios, enriqueciendo los debates 
académicos y sociales en campos teóricos y, sobre todo, prácticos. Este seminario propone 
una revisión crítica de esta historia reciente y una investigación sobre aspectos nodales de 
la misma: la idea de “transformación intercultural de la filosofía” como deriva de las 
filosofías críticas latinoamericanas, la revisión de las nociones hegemónicas de filosofía y 
de razón, la comprensión del diálogo filosófico intercultural como traducción, las 
sugerencias interculturales sobre las fuentes y el canon de la reflexión filosófica, una 
síntesis del enfoque intercultural nuestroamericano sobre la ciudadanía, la justicia, la 
migración, la globalización neoliberal / colonial y la crisis ambiental y ecológica, para 
culminar en la propuesta de una ecosofía intercultural nuestroamericana liberadora. 
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2. Objetivos
Que l@s estudiantes del doctorado que hayan cursado y aprobado este seminario, 
● conozcan el origen y desarrollo teórico de la Filosofía y de las Ciencias Sociales 
Interculturales hacias finales del siglo XX, sobre todo en América Latina;
● conozcan y puedan evaluar la transformación y la nueva agenda temática que 
significan para el desarrollo de la reflexión teórica y práctica la continuidad de la Filosofía 
de la Liberación y de las corrientes de pensamiento crítico latinoamericano en la Filosofía 
Intercultural Nuestroamericana;
● estén capacitad@s para leer los textos básicos de la Filosofía de la Liberación y de 
la Filosofía Intercultural;
● puedan pensar desde una perspectiva intercultural no monológica, la posibilidad de 
una comprensión pluralista de la razón y de la racionalidad; vale decir de un “sentipensar” 
situado y dialógico;
● puedan plantear desde una perspectiva intercultural nuestroamericana liberadora las 
cuestiones atinentes a ciudadanía, justicia, derechos, migraciones, globalización neoliberal 
y crisis ambiental y ecológica.

1. Semana 1 (02-10-2024): Introducción: La “transformación intercultural 
de la filosofía” en América Latina 

1. Contenidos: 
La emergencia de la filosofía intercultural en América Latina. 
La “transformación intercultural de la filosofía” frente a la “transformación (discursiva) de 
la Filosofía”. Las discusiones de la filosofía de la liberación y de la filosofía intercultural 
con K.-O. Apel y sus seguidor@s.
El contenido del Primer Congreso de Filosofía Intercultural (1995) como “índice de tareas”. 
Análisis de algunas colaboraciones.

2. Bibliografía obligatoria:
Bonilla, A. (2024). “La filosofía intercultural como traducción y diálogo entre sentipensares 

situados”, Guillermo de Ockham, Año 22, N° 1, pp. 75-89, enero-junio 2024. 
https://doi.org/10.21500/22563202.6714.

Borges, C. y Zuchel, L. (2021). Sobre los congresos internacionales de filosofía 
Intercultural y su importancia para la filosofía y el pensar actual. Póiesis. Revista 
de Filosofía. 23(2). https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/poiesis.

Fornet-Betancourt, R. (1994). El pensamiento iberoamericano como base para un modelo 
de filosofía intercultural. Revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales. 
19, 73-84.

Fornet-Betancourt, R. (Hrsg.). (2021 [1996]). Kulturen der Philosophie / Culturas de la 
Filosofía. Dokumentation des I. Internationalen Kongresses für Interkulturelle 
Philosophie Documentación del I. Congreso Internacional de Filosofía 
Intercultural. Digitale Edition EIFI. (selección de ponencias).

Picotti, D. (2021 [1996]). Sendas y propuestas para un pensar intercultural desde América, 
en R. Fornet-Betancourt (Hrsg./Ed.) Kulturen der Philosophie / Culturas de la 
Filosofía. Dokumentation des I. Internationalen Kongresses für Interkulturelle 
Philosophie Documentación del I. Congreso Internacional de Filosofía 
Intercultural. Digitale Edition EIFI, pp. 151-169.
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3. Bibliografía complementaria:
Ardiles, O. et al. (1973). Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. Bonum.
Bonilla, A. (2017). La Filosofía en el cambio de época: desafíos y propuestas. Cuadernos 

FHyCS-UNJu, 51, 39-48.
Bonilla, A. (2021). “De intellectus emendatione” En J. R. Rosero Morales (Coord.), 

Desafíos para una Filosofía Intercultural Nuestro Americana, Popayán: 
Universidad del Cauca, pp. 47-94.

Bonilla, A. (2023). “El magisterio intercultural de Raúl Fornet-Betancourt. Notas para un 
homenaje”. En: Helene Büchel (Hrsg. /Ed.), Wege interkultureller Philosophie 
heute / Ways of intercultural Philosophy today / Caminos de la filosofía 
intercultural hoy / Chemins de la philosophie interculturelle aujourd’hui. Pp. 
86-118. Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz.

Dussel, E. et alii (2022). Filosofía de la Liberación: pasado, presente y futuro. Buenos 
Aires: Ciccus. 

Fornet-Betancourt, R. (Hrsg.). (2021 [1996]). Kulturen der Philosophie / Culturas de la 
Filosofía. Dokumentation des I. Internationalen Kongresses für Interkulturelle 
Philosophie Documentación del I. Congreso Internacional de Filosofía 
Intercultural. Digitale Edition EIFI. (selección de ponencias).

Fornet-Betancourt, R. (2020 [2001]). Hacia una transformación intercultural de la 
filosofía. Barcelona / Aachen: EIFI.

Zielinski, M. (2023). De la Redención a la Liberación. Modulaciones filosófico-teológico 
políticas sobre la “justicia mesiánica” en el Nuevo Pensamiento contemporáneo, 
judeo-europeo y cristiano-latinoamericano. Tesis de doctorado. Facultad de 
Filosofía y Letras UBA, 27-11-2023.

Nota: para otra bibliografía complementaria, consultar la Bibiografía general.

2. Semana 2 (09-10-2024): Tareas para la filosofía intercultural en 
“nuestra América”

1. Contenidos:
Las discusiones sobre el “kairós” 1992 como inflexión crítica (2004): críticas y respuestas 
de los principales actores.
Tres “antepasados” de la filosofía intercultural latinoamericana: Juan Bautista Alberdi, José 
Martí, Rodolfo Kusch.
Tareas para la filosofía intercultural latinoamericana.
Filosofía de la liberación, filosofía intercultural y decolonialidad (coincidencias y 
desencuentros).

2. Bibliografía obligatoria:
Dussel, E. et alii (2022). Filosofía de la Liberación: pasado, presente y futuro. Buenos 

Aires: Ciccus.
Fornet-Betancourt, R. (Ed.) (2004). Critica intercultural de la filosofía latinoamericana 

actual. Madrid: Trotta (selección).
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Fornet-Betancourt, R. (2021). “Historia y tareas de la Filosofía Intercultural en América 
Latina”, en Rosero Morales, R. (Ed.) Desafíos para una Filosofía Intercultural 
Nuestroamericana, Popayán: Universidad del Cauca, pp. 25-46.

Martí, J. (1980) Nuestra América. Introducción de P. Henríquez Ureña. Buenos Aires, 
Losada.  (2005) Nuestra América. Prólogo J. Marinello; selección y notas: H. 
Achúgar; cronología: C. Vitier; actualización de cronología y bibliografía: A. 
Bastardo Casañas. Caracas, Biblioteca de Ayacucho.

Valdés, C. (2020). Consideraciones críticas en torno a la interculturalidad y a la 
decolonialidad. Utopía y Práxis Latinoamericana, 88, pp. 14-33.  

3. Bibliografía complementaria:
Castro-Gómez, Santiago. (2019) El tonto y los canallas. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana.
Castro-Gómez, S.; Grosfoguel, R. (coomp.) (2007) El giro decolonial. Reflexiones para una 

diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá, Siglo del Hombre 
Editores.

Cruz Rodríguez, E. (2013) Pensar la interculturalidad Una invitación desde 
Abya-Yala/América Latina. Quito, Ediciones Abya-Yala.

Dussel, E. et alii (2022). Filosofía de la Liberación: pasado, presente y futuro. Buenos 
Aires: Ciccus.

Fornet-Betancourt, R. (Ed.) (2004). Critica intercultural de la filosofía latinoamericana 
actual. Madrid: Trotta.

_____ (2015) Zur Geschichte und Entwicklung der Interkulturellen Philosophie, Mainz, 
Verlag Mainz.

Pagano, C. (1999). Un modelo de filosofía intercultural: Rodolfo Kusch. Aproximación a la 
obra del pensador argentino. Verlag Mainz.

Roda, F.: Heredia, N. (Comps.) Filosofía de la liberación. aportes para pensar a partir de 
la descolonialidad. San Salvador de Jujuy: Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, UNJU.

Nota: para otra bibliografía complementaria, consultar la Bibiografía general.

3. Semana 3 (16-10-2024): El diálogo filosófico intercultural como polílogo 
y traducción entre “sentipensares” situados (I)

1. Contenido:
Las filosofías críticas contemporáneas y el cuestionamiento de las teorías modernas de la 
razón y la racionalidad. 
El posicionamiento crítico de la Filosofía de la Liberación.
La categoría latinoamericana de “sentipensar”.
El pluralismo de  razones según la filosofía intercultural.

2. Bibliografía obligatoria:
Ardiles, O. (2005). Racionalidad. En R. Salas Astraín (Coord. Ac.), Pensamiento Crítico 

Latinoamericano. Conceptos fundamentales. III. Santiago de Chile: Ediciones 
Universidad Católica Silva Henríquez, pp. 891-905.
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Estermann, J. (2006). Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo. La Paz: 
ISEAT. (selección)

Fals Borda, O. (2018) Una sociología sentipensante para América Latina. Antología y 
presentación Víctor Manuel Moncayo. México / Buenos Aires: Siglo XXI / 
CLACSO (selección).

Fornet-Betancourt, R. (2020 [2012]) Tesis para una transformación intercultural de la 
razón. En, Interculturalidad, crítica y liberación. Aachen / Barcelona: EIFI.

Frank, M. (2021 [2012]). La razón en el proceso de los discursos descentralizados. En 
Fornet-Betancourt, R. y Gómez Müller, A., Posiciones actuales de la filosofía 
europea. Aachen /Barcelona: EIFI, pp. 63-94.

Salas A., R. (2012). Elementos para una teoría crítica del pensamiento latinoamericano. En: 
Insausti, X.; Vergara, J. (Eds.) (2012). Diálogos de pensamiento crítico. San 
Sebastián: Universidad del País Vasco; Santiago: Universidad de Chile, pp. 
257-277.

3. Bibliografía complementaria:
Estermann, J. (2006) Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo. La Paz: 

ISEAT.
Insausti, X.; Vergara, J. (Eds.) (2012). Diálogos de pensamiento crítico. San Sebastián: 

Universidad del País Vasco; Santiago: Universidad de Chile, pp. 257-277.
Ortiz, G. (2000). La racionalidad esquiva: sobre tareas de la filosofía y de la teoría social 

en América Latina. Córdoba: CEA, UNC/ Río Cuarto: CONICOR, UNRC.
Riechmann, J. (2015). Hacia una teoría de la racionalidad ecológica. En Insausti, X.; 

Nogueroles, M.; Vergara, J. (Eds.). Nuevos diálogos de pensamiento crítico. 
Madrid: UAM,  pp. 133-162.

Nota: para otra bibliografía complementaria, consultar la Bibiografía general.

4. Semana 4 (23-10-2024): El diálogo filosófico intercultural como polílogo 
y traducción entre “sentipensares” situados (II)

1. Contenido:
La filosofía del diálogo intercultural. 
La metáfora de la traducción como expresiva de la filosofía intercultural. La traducción 
intercultural.
Ni monologismo ni relativismo: hacia una nueva inteligencia de la universalidad.

2. Bibliografía obligatoria:
Arpini, A. (2007) “Diversidad y conflictividad. Contribuciones a la formación de categorías 

heurísticas para la integración y el diálogo intercultural”, En Santos Herceg, J. 
(Comp.) Integración e interculturalidad. Desafíos pendientes para América Latina,  
Santiago de Chile: Idea, pp. 15-30. 

Bonilla, A. (2003). La filosofía intercultural como traducción racional. Conferencia 
(inédito).

_____ (2024). “La filosofía intercultural como traducción y diálogo entre sentipensares 
situados”, Guillermo de Ockham, Año 22, N° 1, pp. 75-89.
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Derrida, J. (1997) El monolingüismo del otro, Buenos Aires, Manantial.
Fornet-Betancourt, R. (2013). Introducción. Universalidad como convivencia, o un intento 

de redefinir la cuestión de la universalidad desde la filosofía intercultural. Tesis. En 
Fornet-Betancourt, R.; Schelkshorn, H.; Gmainer-Pranzl, F. (Hrsg.)  Auf dem Weg zu 
einer gerechten Universalität. Philosophische Grundlagen und politische 
Perspektiven, Aachen, Wissenschaftsverelag Mainz, pp. 27-35.

_____ (2023). Toward a Philosophy of Intercultural Dialogue in a Conflicted Word. En F. 
Dallmayr (ed.)  Dialogue and the New Cosmopolitanism.  Landham: Lexington 
Books, pp. 17-27. 

Salas A., R. (2023). Filosofía intercultural, traducción, justicia cognitiva. En Payás, G.; 
Zaslavsky, D. (Eds.) (2023). Perspectivas traductológicas desde América Latina. 
Temuco: Ediciones UCT, pp. 317-339. 

3.Bibliografía complementaria:

Balibar, E. (2021) Universales, Feminismo, Deconstrucción, Traducción. Santiago de 
Chile, Pólvora. 

Canullo, C. (2017). Il chiasmo della traduzione: metafora e verità. Milano / Udine: 
Mimesis.

Dallmayr, F. (ed.)  Dialogue and the New Cosmopolitanism.  Landham: Lexington Books.
Derrida, J. (1997) El monolingüismo del otro, Buenos Aires, Manantial.
Eco, U. (2008) Decir casi lo mismo. Experiencias de traducción, Barcelona, Lumen.
Fornet-Betancourt, R.; Schelkshorn, H.; Gmainer-Pranzl, F. (Hrsg.) (2013) Auf dem Weg zu 

einer gerechten Universalität. Philosophische Grundlagen und politische 
Perspektiven, Mainz, Verlag Mainz.

Grupo Alfaqueque (2010). Los límites de Babel. Ensayos sobre la comunicación entre 
lenguas y culturas, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert.

Payás, G., Zavala, J. (eds.) (2012). La mediación lingüístico-cultural en tiempos de guerra: 
cruce de miradas desde España y América, Temuco, UCT. 

Nota: para otra bibliografía complementaria, consultar la Bibiografía general.

5. Semana 5 (06-11-2024): Algunas cuestiones metodológicas

1. Contenidos:
De las “epistemologías” y la especialización, a los “saberes”.
Hacia un filosofar dialógico sin compartimentos disciplinares estancos y con las memorias 
sapienciales de las culturas.
Fenomenología y hermeneusis interculturales. 
“Anadialéctica” y “equivalentes homeomórficos” en la traducción y el filosofar 
intercultural.
Revisión del canon tradicional de la filosofía y de las fuentes para el trabajo filosófico.
Hacia una renovación intercultural de la enseñanza universitaria de la filosofía 

2. Bibliografía obligatoria:
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Bonilla, A. (2021) “De intellectus emendatione” En J. R. Rosero Morales (Coord.), 
Desafíos para una Filosofía Intercultural Nuestro Americana, Popayán: 
Universidad del Cauca, pp. 47-94.

Fornet-Betancourt, R. (2017). (2017). Elementos para una crítica intercultural de la 
ciencia hegemónica, Wissenschaftsverlag Mainz.

Panikkar, R. (2016). I. Tres grandes interpelaciones de la interculturalidad. En Obras 
Completas. Tomo VI. Culturas y religiones en diálogo. Volumen 1. Pluralismo e 
Interculturalidad. Barcelona, Herder.

Rosero Morales, J. (2021). La filosofía y su enseñanza: consideraciones desde la 
interculturalidad. En J. R. Rosero Morales (Coord.), Desafíos para una Filosofía 
Intercultural Nuestro Americana, Popayán: Universidad del Cauca, pp. 95-138.

Rubinelli, M. (2011). Los relatos populares andinos: expresión de conflictos. Ediciones del 
ICALA.

Salas Astraín, R. (2024). Filosofía, epistemología y política: las vicisitudes de los estudios 
interculturales. En F. Simbaña Pillajo  y E. Carbonell Yonfá (Coord.), Saberes para 
la interculturalidad educativa y comunitaria. Memorias del IV Congreso 
Internacional de Interculturalidad, Quito: Abya Yala.

Zielinski, M. (2017). El sufrimiento se experiencia de muchas maneras o acerca de cómo 
pensar ana-dia-lécticamente la liberación. Cuadernos del CEL, II(3), 24-38.

_____ (2020). Nuevo Pensamiento, analogía e inculturación en la filosofía de la religión y 
de la historia maduras de Juan Carlos Scannone. Nuevo Pensamiento. Revista de 
Filosofía, X(16), 345-389.

3. Bibliografía complementaria:
Bonilla, A. (2024). “La filosofía y la educación intercultural en Nuestra América: entre la 

necesidad y los desafíos”. Revista Internacional Magisterio. Educación y 
pedagogía. No. 120. Filosofía, cultura y educación en Nuestra América, pp. 
16-19.

Büchel, H. (2021) Zur oralen Tradition der interkulturellen Philosophie. Tatungsberichte. 
Aachen, EIFI.

Cerletti, A. y Couló, A. (2020). La formación docente universitaria en Filosofía. Buenos 
Aires: Noveduc. 

Obiols, G. (2002). Una Introducción a la Enseñanza de la Filosofía. Buenos Aires: FCE.
Panikkar, R. (2016). Obras Completas. Tomo VI. Culturas y religiones en diálogo. Volumen 

1. Pluralismo e Interculturalidad. Barcelona, Herder.
Parfeniuk, A. (2018) “Apuntes sobre la colonialidad del saber (Apuntes para una 

epistemología abierta”, en Dalmagro, M.; Parfeniuk, A. (Eds.) Reflexiones 
comparadas. Dsplazamientos, encuentros y contrastes. Córdoba (Arg.), FL UNC.

Rabossi, E. (2008). En el comienzo Dios creó el canon. Biblia Berolinensis. Buenos Aires: 
Gedisa.

Simbaña Pillajo, F. y Carbonell Yonfá, E. (Coord.), Saberes para la interculturalidad 
educativa y comunitaria. Memorias del IV Congreso Internacional de 
Interculturalidad, Quito: Abya Yala.

Nota: para otra bibliografía complementaria, consultar la Bibiografía general.
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6. Semana 6 (13-11-2024) : Ciudadanías interculturales emergentes

1. Contenidos:
De la centralidad teórica de la categoría de “pueblo” en la Filosofía de la Liberación a la de 
la categoría de “ciudanía” en la filosofía intercultural.
Ciudadanía y derechos. 
Críticas desde la Filosofía de la Liberación a la visión positivo juridicista de los Derechos 
Humanos. Los Derechos Humanos en contextos interculturales.
El desarrollo de una teoría sobre ciudadanías interculturales, a partir de la emergencia de 
reclamos por derechos políticos plenos de grupos provenientes de pueblos originarios y de 
grupos migrantes.

2. Bibliografía obligatoria:
Berisso, D. (2012). Los límites del concepto de ciudadanía en el marco de una ética 

latinoamericana. De una ética de la liberación a una praxis intercultural.  Tesis de 
doctorado. Repositorio FiloUBA (selección de textos).

_____ (2019). Construcción de la ciudadanía y transformación de la filosofía. En Rubinelli, 
M. L.  (Comp.) Ciudadanías en construcción, San Salvador de Jujuy, ediunju.

Bonilla, A. (2013). Ciudadanías interculturales emergentes, en Cullen, C. y A. Bonilla 
(comps.), La ciudadanía en jaque, II. Ciudadanía, alteridad y migración. Buenos 
Aires: La Crujía, pp. 7-38.

Cullen, C. (2012). El rizoma ciudadano. En C. Cullen y A. Bonilla (comps.). La ciudadanía 
en jaque, I. Ciudadanía, alteridad y educación. Buenos Aires: La Crujía, pp. 11-21.

Ellacuría, I. (2020) “Historización de los Derechos Humanos desde los pueblos oprimidos y 
las mayorías populares”, en Bartolomé Ruiz, C. (org.) (2010) Direiito à justiça 
memória e reparação: a condição humana nos estados de exceção. São Leopoldo, 
UNISINOS.

Hinkelammert. F. (2001) “Los derechos humanos frente a la globalidad del mundo”, 
Estudios, Nº 2, pp. 11-29.

Médici, A. (2022). Más allá del reconocimiento: liberación, interculturalidad, derechos 
humanos a 51 años de la Filosofía de la Liberación. Revista de Filosofía 
Latinoamericana y Ciencias Sociales, Año XLVII, n° 33, pp. 48-65.

Rosillo Martínez, A. (2018) Historizar los derechos humanos desde América Latina, 
Aguascalientes: CENEJUS (selección de textos).

Zielinski, J. M. (2013) “Los Derechos Humanos desde las víctimas históricas. Análisis 
crítico desde la ética intercultural de la liberación”, Las Torres de Lucca. Revista 
Internacional de Filosofía Política, Número 3 (julio-diciembre), pp. 97-137. 

3. Bibliografía complementaria:
Alfaro, S.; Ansión, J.; Tubino, F. (ed.) (2008) Ciudadanía intercultural. Conceptos y 

pedagogías desde América Latina, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú / RIDEI.

Balibar, E. (2013) Ciudadanía. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
Chausovsky, G. (2011) “Soberanía y derechos humanos: tensiones y asperezas”. En: 

Cerqueira Filho, Gisálio (org.), Sulamérica –comunidade imaginada- emancipação 
e integração. Niterói: EdUFF. Pp. 119-127.
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Bhabha, H. (2013) Nuevas minorías; nuevos derechos. México, Siglo XXI
Bonilla, A. y Cullen, C. (Comps.) (2012). La ciudadanía en jaque. I. Ciudadanía, alteridad 

y educación. La Crujía.
_____ (Comps.) (2013). La ciudadanía en jaque. II. Ciudadanía, alteridad y migración. La 

Crujía.
Dussel, E. (1998) Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, 

Madrid, Trotta.
_____ (2022) Política de la liberación. Crítica creadora. Madrid, Trotta. 
Gándara Carballido, M. (2019) Los derechos humanos en el siglo XXI : una mirada desde 

el pensamiento crítico. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
Sánchez Rubio, D. (2007) Contra una cultura anestesiada de Derechos Humanos. San Luis 

Potosí: CEDHSLP UASLP.
Zaffaroni, E. R. (2022) Colonialismo y derechos humanos. Apuntes para la historia 

criminal del mundo. Buenos Aires: Penguin Random House.

Nota: para otra bibliografía complementaria, consultar la Bibiografía general.

7. Semana 7 (27-11-2024): La crítica intercultural a la globalización neoliberal, 
desde el reconocimiento intercultural  y la justicia (anamnética y contextual). 

1. Contenidos: 
La crítica liberacionista e intercultural a las teorías del reconocimiento euronoramericanas.
La problematización de las teorías monológicas de la justicia contemporáneas en la 
filosofía y el pluralismo jurídico, tomando en cuenta las diversidades subalternizadas y 
memoria de las víctimas (justicia anamnética y contextual). 
Críticas liberacionistas e interculturales a la globalización neoliberal. Especial atención a la 
obra de Ricrdo J. Gómez.

2. Bibliografía obligatoria:
Bartolomé Ruiz, C. (2013). La justicia anamnética. Violencia, mímesis y memoria de las 

víctimas. Advocatus.N° 20, pp. 319-335.
Fornet-Betancourt, R. Forn (2014) Justicia, Restitución, Convivencia. Desafíos de la 

Filosofía Intercultural en América Latina. Aachen, EIFI (versión digital 2020). 
Gómez, R. J. (2004 b). Globalized Neoliberalism and Its Plagues. En The Impact of 

Globalized Neoliberalism in Latin America. Philosophical Perspectives. Newbury 
Park,Cal.: Hansen House, pp. 156-175.

_____(2014). Neoliberalismo, fin de la historia y después. Buenos Aires: Punto de 
Encuentro.

_____ (2020) El fin de la ciencia, la historia y la modernidad. Una mirada crítica. Buenos 
Aires, Ciccus.

Hinkelammert; F. (2017). La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujero vivo y 
corporal frente a la ley del mercado. Edición, selección, prólogo y notas de Estela 
Fernández Nadal. Buenos Aires: CLACSO. (selección de textos).
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Salas Astraín, R. (2015) “Notas para una contextualización de la justicia, desde y más allá 
de Frankfurt”. Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, v. 32, pp. 
189-227.

Sauerwald, G.; Salas Astraín, R. (Eds.) (2017) La cuestión del reconocimiento en América 
Latina. Perspectivas y problemas de la teoría político-social de Axel Honneth, 
Zürich, Lit. (selección de textos).

3. Bibliografía complementaria:
Ariza, R. (2010) El derecho profano: Justicia indígena, Justicia informal y otras maneras 

de realizar lo justo. Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
Bonilla, A. (2022).“La Filosofía de las Ciencias como Filosofía de la Liberación. Una 

lectura intercultural nuestroamericana a textos de Ricardo J. Gómez”.  En 
Eduardo R. Scarano (Compilador), Racionalidad política de las ciencias y de la 
tecnología. Ensayos en homenaje a Ricardo J. Gómez,  2022, Buenos Aires / Los 
Ángeles, Argus-a, pp. 247-272. 

Colom(2009). Justicia Intercultural: el pluralismo jurídico y el potencial de la hermenéutica 
normativa. Revista Internacional de Filosofía Política 33 (2009), pp. 7-26.

Gómez, R. (2018). Enrique Dussel y la economía como ciencia social crítica. En José 
Guadalupe Gandarilla Salgado y Mabel Moraña, eds., Del Monólogo Europeo al 
Diálogo Interfilosófico. Ensayos sobre Enrique Dussel y la Filosofía de la 
Liberación. México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 169-192.

_____ (2021) Tecnología y Sociedad. Una filosofía política. Buenos Aires, Ciccus.
Hinkelammert; F. (2017). La vida o el capital. Antología esencial. El grito del sujero vivo y 

corporal frente a la ley del mercado. Edición, selección, prólogo y notas de Estela 
Fernández Nadal. Buenos Aires: CLACSO.

Maesschalck, M. et alii. (2020) Luchas sociales, justicia contextual y dignidad de los 
pueblos. Santiago de Chile, Ariadna Ed.

Mate, R. (2011) Tratado de la injusticia, Barcelona, Ed. Anthropos. 
Mate, R. et alii (2011) Justicia y memoria. Hacia una teoría de la justicia anamnética. 

Barcelona, Anthropos. 
Sauerwald, G.; Salas Astraín, R. (Eds.) (2017) La cuestión del reconocimiento en América 

Latina. Perspectivas y problemas de la teoría político-social de Axel Honneth, 
Zürich, Lit. (selección de textos).

Senent, J. A. (2012) La lucha por la justicia. Selección de textos de Ignacio Ellacuría 
(1969-1989). Bilbao: Deusto.

Nota: para otra bibliografía complementaria, consultar la Bibiografía general.

8. Semana 8 (04-12-2024): Hacia una “ecosofía intercultural nuestroamericana 
liberadora”
1. Contenidos: 
La colonialidad de la naturaleza que subyace a la dicotomía moderna naturaleza-cultura y 
está vigente en el modelo extractivista del capitalismo neoliberal. 
Los modelos relacionales en las ontologías de los pueblos originarios. 
Modelos analógicos.
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Hacia una imprescindible ecofilosofía (ecosabiduría intercultural). Los derechos de los 
seres vivos y de la Tierra.
Identidades ecoculturales y derechos ecoculturales. Discusión de la distinción entre 
derechos bioculturales y derechos ecoculturales.

2. Bibliografía obligatoria:
Albán Achinte, A.; Rosero, J. (2016) “Colonialidad de la naturaleza: ¿imposición 

tecnológica y usurpación epistémica? Interculturalidad, desarrollo y re-existencia”, 
Nómadas N° 45, pp. 27-41. 

Bonilla, Alcira B., (2023). Hacia una ampliación de derechos: derechos eco culturales como 
derechos de las comunidades de vida. En: Ezequiel Pinacchio (ed.), Comunidad 
de vida, estado y derecho: 1983-2023: cuarenta años de democracia. Pp. 35-44. 
Beccar: Poliedro Editorial de la Universidad de San Isidro, 2023.

_____ (2023). Apuntes histórico-conceptuales sobre ecosofía intercultural.  En Mónica 
Fernández Braga; Víctor del Carmen Avendaño Porras, Pedagogías 
interculturales y decoloniales: interseccionalidades entre política, ética, ecología 
y comunidad.  Chile: Editorial Universidad de la Serena, pp. 249-301. 

Dobson, A. (2001) “Ciudadanía ecológica: ¿una influencia desestabilizadora?” Isegoria/24 
pp. 167-187.

Gómez, R. (2021) Tecnología y Sociedad. Una filosofía política. Buenos Aires, Ciccus.
Larrère, C. (2001) “Naturaleza. Naturaleza y naturalismo”. En: Canto-Sperber, M. (ed.), 

Diccionario de Ética y de Filosofía Moral. México, FCE. Vol. 1. Pp. 1107-1114.
Pagano, L.(2008) ¿Ecología o sabiduría cosmoteándrica indígena de Abia Yala? Breves 

notas para una concepción intercultural del ser humano a propósito del mensaje del 
Gran Jefe Seatle”. En R. Fornet-Betancourt (Hrsg.)  Menschenbilder interkulturell. 
Kulturen der Humanisierung und der Anerkennung. Dokumentation des VII. 
Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie. Aachen: Verlagsgruppe 
Mainz in Aachen, pp. 267-275.

Tola, F. (2016) “El ‘giro ontológico’ y la relación naturaleza/cultura. Reflexiones desde el 
Gran Chaco”. Apuntes de investigación del CECYP. N° 27. pp. 128-139.

3. Bibliografía complementaria:
Bonilla, A. (2022). “La Filosofía de las Ciencias como Filosofía de la Liberación. Una 

lectura intercultural nuestroamericana a textos de Ricardo J. Gómez”.  En 
Eduardo R. Scarano (Compilador), Racionalidad política de las ciencias y de la 
tecnología. Ensayos en homenaje a Ricardo J. Gómez,  2022, Buenos Aires / Los 
Ángeles, Argus-a, pp. 247-272. 

Cangi, A.; González, A. (eds.) (comps.) (2020) Meditaciones sobre la Tierra. Vicente 
López: Red Editorial. 

Descola, P. (2012) Más allá de naturaleza y cultura, Buenos Aires, Amorrortu.
Dobson, A.; Bell, D. (ed.) (2005) Environmental Citizenship Cambridge, Massachusetts: 

The MIT Press.
Dussel, E. (ed.). (2022) Política de la liberación. Crítica creadora. Madrid, Trotta.
Gudynas, E. (2019) Ética biocéntrica y política ambiental. Stgo. De Chile, Ed. Quimantú, 

6ta. ed.  
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Gutiérrez, D. (2017) “Aproximación critica a algunos argumentos liberales y republicanos 
en filosofía política ambiental”. En: Tapia Kwiecien, M.; Ávalos, A. (Eds) Los 
discursos sobre la ecología y el medioambiente en sus intersticios lingüísticos, 
semióticos y educativos Actas del IV Jornadas Internacionales de Ecología y 
lenguajes, Córdoba, Facultad de Lenguas, UNC.

Leff, E (coordinador) (2001) Justicia ambiental: construcción y defensa de los nuevos 
derechos ambientales culturales y colectivos en América Latina. México, PNUMA, 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe / UNAM

_____ (2004) Saber ambiental. Sustentabilidade, Racionalidade, Complexidade, Poder. 
Piriapolis, RJ: Editora Vozes. 

López Velasco, S. (2009) Ética Ecocomunitarista. Ética para el socialismo del siglo XXI. 
San Luis Potosí: UA de San Luis Potosí.

Noguera, P. (2020). Polifonías geo-ético-poéticas del habitar-sur. Manizales: Universidad 
Nacional de Colombia, Centro editorial Facultad de Administración.

Nota: para otra bibliografía complementaria, consultar la Bibiografía general.

Bibliografía general

Acosta, Y. (2020). Sujeto. Transmodernidad. Interculturalidad. Tres tópicos utópicos en la 
transformación del mundo. Montevideo, UDELAR.

_____ (2024) Democracia en debate. Tensiones en la construcción de demcracia en 
América Latina. Eliva Press.

Aguerre, L. (2016). Hacia una universalidad intercultural. Desafíos histórico-filosóficos 
para una perspectiva ético-política nuestroamericana. Tesis doctoral. Repositorio 
FiloUBA.

Albán Achinte, A. (2017) Prácticas creativas de re-existencia basadas en lugar: más allá 
del arte ... el mundo de lo sensible. Buenos Aires: Ediciones del Signo.

Albán Achinte, A.; Rosero, J. (2016) “Colonialidad de la naturaleza: ¿imposición 
tecnológica y usurpación epistémica? Interculturalidad, desarrollo y re-existencia”, 
Nómadas N° 45, pp. 27-41. 

Alfaro, S.; Ansión, J.; Tubino, F. (ed.) (2008) Ciudadanía intercultural. Conceptos y 
pedagogías desde América Latina, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú / RIDEI.

Ameigeiras, A. (2008). Sozialwissenschaften und sozialer Ausschluss. Epistemologische 
Überlegungen aus der Sicht der Sozialwissenschaften en R. Fornet-Betancourt 
(Hrsg.)  Menschenbilder interkulturell. Kulturen der Humanisierung und der 
Anerkennung. Dokumentation des VII. Internationalen Kongresses für 
Interkulturelle Philosophie (pp. 376-393).Verlagsgruppe Mainz in Aachen,.

_____ (2022). Migraciones culturales, religión e interculturalidad; Perspectivas desde el 
gran Buenos Aires. Universidad Nacional de General Sarmiento.

Ardiles, O. (2005). Racionalidad. En R. Salas Astraín (Coord. Ac.), Pensamiento Crítico 
Latinoamericano. Conceptos fundamentales. III. Santiago de Chile: Ediciones 
Universidad Católica Silva Henríquez, pp. 891-905.

Ardiles, O. et al. (1973). Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. Bonum.
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Ariza, R. (2010) El derecho profano: Justicia indígena, Justicia informal y otras maneras 
de realizar lo justo. Bogotá, Universidad Externado de Colombia.

Balibar, E. (2021) Universales, Feminismo, Deconstrucción, Traducción. Santiago de 
Chile, Pólvora. 

Berisso, D. (2012). Los límites del concepto de ciudadanía en el marco de una ética 
latinoamericana. De una ética de la liberación a una praxis intercultural.  Tesis de 
doctorado. Repositorio FiloUBA.

_____ (2023). Transmisión educativa y misión política. Sondeos filosóficos, ópticas 
situadas. Homo Sapiens Ediciones.

Berisso, D. y Giuliano, F. (2015). Entrevista. La educación como práctica de convivialidad. 
Una conversación intercultural con Raúl Fornet-Betancourt. Revista del Cisen. 
Tramas / Maepova, 3(1), 138-150.

Biagini, H.; Roig, A. (dres.) (2008) Diccionario del pensamiento alternativo, Buenos Aires 
/ Lanús, Biblos / UNLA.

Bidaseca, K. (2010) Perturbando el texto colonial. Los estudios (pos)coloniales en América 
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Bobbio, N.; Matteucci, N.; Pasquino, G. (Dres.) (2008) Diccionario de política. 16 e. 
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Bonilla, A. (2003). La filosofía intercultural como traducción racional. Conferencia 
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Con antelación de cinco días, lxs estudiantes recibirán guías de trabajo para la clase y la 
indicación de los textos de lectura previa.
Las actividades sincrónicas tienen carácter obligatorio para la aprobación del seminario. 
Actividades asincrónicas: se indicarán actividades complementarias de las clases teóricas 
(lecturas, películas, síntesis históricas o conceptuales, etc.). No tendrán carácter obligatorio, 
pero las personas que deseen expresar sus opiniones sobre el material trabajado podrán 
realizar un informe escrito.

Formas de evaluación
El seminario se aprobará con una monografía realizada sobre un tema del programa a 
elección de cada estudiante y vinculado con su área de doctorado. Se deja a elección de 
cada persona la posibilidad de introducir además elementos conceptuales, argumentaciones, 
puntos de vista y bibliografía que no figuren en el programa ni se hayan mencionado en las 
clases, siempre y cuando los cambios estén debidamente justificados. Esta monografía será 
evaluada según los criterios académicos habituales de originalidad, consistencia estructural 
y argumentativa, pertinencia temática, formato e información bibliográfica adecuada.

Requisitos para la aprobación del seminario
Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las actividades 
obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el seminario se debe 
elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un lapso 
no mayor a un año.

Dra. Alcira B. Bonilla
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