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Presentación

El proyecto actual continúa una línea de 
trabajo iniciada en el año 2010 por un grupo 
multidisciplinar de docentes, investigadores 
y estudiantes de la UNC. Su área de conoci-
miento abarca la estética filosófica, la filoso-
fía del arte, la teoría crítica de la cultura y de 
la comunicación, y la filosofía de los medios. 
Desde sus inicios, el hilo conductor de los 
estudios desarrollados por este grupo sos-
tiene que la dimensión estética, en su rendi-
miento específico, desempeña capacidades 
y despliega fuerzas que no solo posibilitan 
revelar aspectos invisibilizados de las es-
feras no estéticas de la vida socio-política, 
sino también desestabilizarlos, transgredir-
los o trascenderlos. Siguiendo este hilo, las 
investigaciones en curso del grupo se han 
circunscripto a un tema que constituye uno 
de los tópicos centrales del discurso filosófi-
co de la modernidad estética: las formas de 
la “apariencia estética”. Nuestra hipótesis de 
trabajo afirma que, a pesar de la crisis de la 
que son objeto, las distintas formas en que 
se presenta la noción de apariencia estética 
en los debates filosóficos recientes, pensa-
das conjuntamente con las prácticas esté-
ticas contemporáneas, permiten elaborar 
un marco fructífero para determinar tanto 
la singularidad de la experiencia estética, 
como su potencial (teórico-epistémico y 
práctico-político) revelador, transfigurador 
o crítico de otras dimensiones diferenciadas 
del mundo vital.

Antecedentes 

La investigación en curso cuenta como ante-
cedentes con la realización de tres proyectos 
previos: “Experiencia estética y praxis polí-
tica” (SeCyT/ECI – UNC: 2010-2011),  “Arte 
y praxis política: la politicidad del arte tras 
la crisis de las promesas de la modernidad 
estética” (SeCyT/UNC: 2012 -2013), y “La 
dialéctica de la apariencia estética en el con-
texto de desdiferenciación del arte” (PICT/
FONCyT-2014, Secyt/UNC: 2014-2015). 
Gracias a los resultados de estos proyectos 
se ha ido consolidado una base de experien-
cias reflexivas que sirven como condición 
de posibilidad para la factibilidad del actual 
proyecto. 
Durante los dos primeros años, el grupo de 
investigación se centró en la tarea de abrir 
un espacio académico-institucional capaz 
de brindar instrumentos conceptuales y 
metodológicos idóneos para un abordaje 
reflexivo de la compleja relación entre arte, 
cultura y praxis política. En este sentido, 
es importante resaltar que uno de los obje-
tivos fundamentales de la creación de este 
espacio de trabajo fue, en su momento, la 
formación teórica de profesores asistentes, 
auxiliares, adscriptos y alumnos de diversas 
disciplinas. A lo largo de este tiempo, la for-
mación teórica fue promovida por medio de 
lecturas detenidas en las principales fuen-
tes de la temática, el análisis crítico de las 
mismas, la identificación de problemas teó-
ricos y un sostenido debate acerca de tales 
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sofía crítica concibió la vinculación entre la 
experiencia estética y las prácticas políticas 
y sociales orientadas a la transformación 
social (Roldán 2012). En este sentido, anali-
zamos el entramado de tradiciones a partir 
del cual los pensadores que se congregaron 
en torno a la “teoría crítica” -en su notable 
diversidad: desde Adorno, Horkheimer, 
Marcuse hasta Benajmin, Lukács, Bloch y 
Kracauer- atribuyeron al arte (y al juicio 
estético) la capacidad de revelar una praxis 
política no patológica, ni mutilada, que se 
hallaría al abrigo de las consecuencias no 
deseadas de la constitución de una sociedad 
completamente administrada o deficiente 
(Juárez y Galfione 2010). Desde la perspec-
tiva de tales autores, la imagen de una rela-
ción con lo otro, libre de violencia, solo po-
día sobrevivir, en medio de la lógica de las 
sociedades altamente industrializadas, en la 
esfera del arte. Para ellos, esta, en algunas 
de sus manifestaciones, se presentaba como 
un modo de “comunicación no coactiva”, 
es decir, como una marca de la diferencia 
con la comunicación corrompida propia del 
mundo empírico, dominado por el princi-
pio de intercambio abstracto de mercancías. 
El arte radical (o, en términos de Adorno, 
autónomo) asumía en sí esa posibilidad de 
una comunicación diferente, que había sido 
prometida, pero no realizada, por el dis-
curso filosófico-político de la modernidad 
(Juárez 2008; Roldán 2013).
La reconstrucción del legado intelectual de 
la estética crítica nos permitió precisar el 
desplazamiento que se produjo en los deba-

problemas. Nos interesó, por una parte, fo-
mentar el trabajo interdisciplinario y, por la 
otra, desarrollar una reflexión acerca de las 
estrategias metodológicas susceptibles de 
ser empleadas en la interpretación de textos 
de carácter filosófico-científico. A los fines 
de garantizar lo primero, se incentivó la 
participación de alumnos e investigadores 
provenientes de diferentes áreas disciplina-
res (filosofía, ciencias de la comunicación, 
teoría política, artes). También se realizaron 
una serie de eventos de extensión y forma-
ción, entre los que se destacaron dos ciclos 
de conferencias llevados a cabo por especia-
listas de diferentes áreas del conocimiento. 
En lo que respecta a la reflexión sobre las 
estrategias metodológicas, se promovieron  
encuentros que permitieron poner en dis-
cusión algunos de los puntos principales de 
la llamada Nueva Historia Intelectual. El 
auxilio en esta línea de trabajo nos ha po-
sibilitado tornar explícitas y, por ende, te-
matizables, las distintas operaciones histó-
rico-conceptuales que son puestas en juego 
a la hora de interpretar un texto, en tanto 
artefacto o acto lingüístico que se produce, 
circula y se recepta de múltiples modos, en 
coordenadas geográficas e históricas diver-
sas (Galfione 2009b; Juárez 2009a y 2009b).

Avances

En términos temáticos, este espacio tuvo 
como fin reconstruir críticamente algunos 
de los modos en que la tradición de la filo-
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tica filosófica. En este contexto, nos hemos 
referido a dos perspectivas filosóficas espe-
cíficas: por una parte, a aquellas perspecti-
vas representadas por Joachim Ritter; por 
otra, a aquellas que se encuentran en la órbi-
ta de pensamiento de Jean Marie Schaeffer. 
En primer lugar, cuestionábamos el carácter 
conservador, desde el punto de vista políti-
co, y restringido, desde el punto de vista fi-
losófico, de las ideas de Ritter. Según él, las 
filosofías modernas del arte no habrían lo-
grado reconocer la especificidad del mundo 
moderno y habrían buscado, por lo tanto, 
restituir por medios estéticos contenidos 
correspondientes a un momento pasado de 
la historia de la humanidad (Ritter 2007: 
557–560). Dicho en otras palabras, las mis-
mas habrían buscado mantener viva la ima-
gen del mundo como totalidad y presupues-
to, en tal sentido, un retorno encubierto a la 
metafísica tradicional. Recién con el fracaso 
de la estética filosófica y el surgimiento de 
las teorías empíricas del arte, las prácticas 
artísticas completarían, según lo entiende 
Ritter, su proceso de modernización. Tal 
consumación se apreciaría en la emergencia 
de categorías adecuadas, ajenas a la retórica 
filosófica de la reconciliación, y también en 
la definitiva autonomización de la esfera del 
arte. 
En segundo lugar, nuestro trabajo se diri-
gía a cuestionar posicionamientos como el 
de Jean-Marie Schaeffer. Según la crítica de 
este autor, la estética filosófica sustituiría el 
análisis de los comportamientos estéticos y 
artísticos particulares por un concepto ab-

tes teóricos en torno a las vanguardias ar-
tísticas a partir de la década de 1960 (Juárez 
2013; Galfione 2014d; Galfione y Juárez 
2013b). Por una parte, reflexionamos so-
bre los avatares históricos del proyecto de 
las vanguardias estéticas y su pretensión 
de poner en jaque una categoría central del 
desarrollo del arte burgués moderno: la de 
autonomía. En este punto, nuestro interés 
fue introducirnos en las disputas entabladas 
en torno al eventual carácter vanguardista 
de los movimientos artísticos en Argentina, 
disputas que se valieron, en mayor o menor 
medida, de aquella herencia de problemas. 
Por otra parte, en consonancia con un cla-
ro interés en la tradición alemana, hemos 
reparado en la relevancia de las distintas 
operaciones de apropiación de la herencia 
frankfurtiana que llevan a cabo autores 
como Jürgen Habermas, Rüdiger Bubner, 
Peter Bürger, Albrecht Wellmer, Christoph 
Menke, Martin Seel y Juliane Rebentisch. 
Estos pensadores han reavivado los debates 
acerca de la constelación formada por la es-
tética y política, tematizando la función de 
la “institución arte”, la “verdad estética”, el 
“arte autónomo” y la “apariencia estética”, 
en relación con los conflictos culturales de 
las sociedades post-industriales.
Al plantear estos temas se tornó necesario 
discutir algunas perspectivas contempo-
ráneas que sostienen que las filosofías del 
arte, que establecen un vínculo entre esté-
tica, verdad y reconciliación ético-política, 
representan tan solo un momento superado 
en el proceso de modernización de la esté-
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fin, bella apariencia, promesa de felicidad, 
representación, etc.) habían sido puestas en 
crisis a partir de las experiencias de los tota-
litarismos del siglo XX, del derrumbe de los 
horizontes utópicos socialistas y comunis-
tas, y de la emergencia de las vanguardias 
artísticas y de la industria cultural?
Según pudimos constatar a lo largo de nues-
tro trabajo, aquellas lecturas de la tradición 
estética moderna que consideraban la refe-
rencia a un contenido de carácter utópico 
como un momento superado en el proceso 
de modernización de la estética filosófica, 
resultaban discutibles en términos históri-
cos y problemáticas desde un punto de vista 
político. Desde un punto de vista histórico, 
no es posible afirmar que el surgimiento de 
la teoría empírica del arte y el reconocimien-
to del carácter parcial de la esfera estética 
sean consecuencia del fracaso de la estética 
filosófica. Por el contrario, tales fenómenos 
se encuentran ya presentes en el origen de 
esta última y pueden ser considerados como 
momentos constitutivos de la misma. Esto 
puede constatarse si nos remitimos nueva-
mente al estudio pormenorizado del pen-
samiento de Kant, Hegel y los jóvenes ro-
mánticos alemanes, quienes combinaban de 
diferentes maneras aspectos propios de una 
teoría especulativa del arte (la expectativa 
de reconciliación) con elementos que remi-
tían o bien al carácter parcial de la esfera 
estética de las sociedades burguesas o bien 
a los rasgos anticlasicistas (obras fragmen-
tarias, inorgánicas, disonantes o incluso 
feas) del arte moderno (Cf. Galfione 2014ª, 

soluto del arte que tendería a resolver un 
falso problema: el de la reconciliación de lo 
inteligible con lo sensible (Schaeffer 1999). 
La tradición especulativa del arte suplan-
taría, de este modo, la legítima tarea de la 
descripción analítica de los hechos artísti-
cos por la cuestionable búsqueda de una de-
finición del arte en función de un contenido 
de verdad de carácter filosófico. Con esto, 
se empobrecería la experiencia estética con-
creta de las obras singulares en la medida 
en que las mismas serían subsumidas a un 
ideal homogeneizador.
Frente a estas perspectivas, la meta de nues-
tro trabajo fue avanzar sobre la tradición de 
la estética filosófica alemana, en el marco 
de la cual la experiencia estética había sido 
pensada en íntima relación con el conflic-
tivo desarrollo de las sociedades modernas 
(Galfione 2014ª, 2014b, 2013, 2012b, 2011, 
2010a, Juárez y Galfione 2013b). En este con-
texto, nuestro objetivo consistió en analizar 
críticamente las consecuencias de sus pos-
tulados, y poder obtener con ello, siguiendo 
con nuestro hilo conductor, herramientas 
teóricas que nos permitieran calibrar, de un 
modo adecuado a nuestras experiencias, la 
función del arte moderno y contemporáneo 
en relación con otras prácticas y discursos 
no estrictamente estéticos. En términos más 
concretos, nos guiaba la siguiente pregunta: 
¿Cómo repensar la conexión entre el arte 
y las prácticas sociales y políticas cuando 
todas las categorías que sustentaban dicho 
vínculo en los orígenes de la modernidad 
estética (autonomía del arte, finalidad sin 
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función y el derecho socio-emancipador del 
arte producida durante el siglo XX (Gal-
fione 2009a; Juárez y Galfione 2010, 2013b; 
Roldán 2014). Los análisis meramente em-
píricos o analíticos del arte (Schaeffer, Dan-
to) y las teorías del arte como compensación 
(Gehlen, Marquard), en cambio, resulta-
ban limitados a la hora de pensar el modo 
conflictivo en que las prácticas artísticas se 
insertan en los procesos de transformación 
social. Estas perspectivas, o bien desatien-
den las relaciones que se establecen entre la 
esfera estética y otros ámbitos de la realidad 
social, o bien subordinan estas relaciones al 
objetivo de la conservación u homeostasis 
del sistema social (Cristobo 2014).
Por ese motivo, durante los años 2014 y 
2015, nos concentramos en la tradición 
materialista alemana y procuramos recons-
truir el modo en que esta había utilizado el 
concepto de apariencia estética. Según pu-
dimos observar, la importancia de este con-
cepto radica en el rol clave que había desem-
peñado dentro de la tradición del idealismo 
alemán para articular dos exigencias de 
carácter contradictorio que habían sido de-
positadas sobre la esfera artística: esto es, la 
defensa de la autonomía del arte, por una 
parte, y la conservación del potencial crítico 
del mismo sobre los demás órdenes sociales 
establecidos, por la otra (Menke, 1996).
No obstante, la última gran reivindicación 
de este concepto, esto es, la emprendida por 
Adorno en términos de “dialéctica de la apa-
riencia estética” (Adorno 1970; Rath 1982), 
se sostenía sobre dos presupuestos cuya va-

2014b, 2013, 2012b, 2011, 2010, Juárez y Gal-
fione 2013a). Desde una perspectiva políti-
ca, es posible cuestionar aquellas lecturas 
contemporáneas que identifican las preten-
siones de unidad de la modernidad estética 
con los programas totalitarios del siglo XX. 
A tal efecto, nos guiamos por la tesis que 
afirma que los traumas ocasionados por el 
proceso de modernización no constituyen 
fenómenos pasajeros, experiencias de tran-
sición o patologías que pueden ser resueltas 
de manera meramente técnica en el interior 
de cada una de las esferas de validez. Por el 
contrario, dichos traumas son el producto 
de un determinado desarrollo histórico- 
social. Por este motivo, no es posible dejar 
de lado la experiencia concreta que se halla 
contenida en las antinomias categoriales de 
la estética moderna. Y esto, efectivamente, 
es lo que hacen aquellas líneas de investiga-
ción que reducen el discurso estético a una 
teoría compensatoria (Ritter; Marquard 
1989) o a una analítica del arte (Schaeffer). 
Desde estas se identifica el fenómeno es-
tético con el mero manejo técnico de un 
lenguaje particular y se desdibuja así toda 
conexión del mismo con una dimensión 
práctica (social o ético-política). 
Ante tales teorías, nuestro trabajo consistió 
en leer los diferentes desarrollos filosófi-
cos de las estéticas materialistas -los cuales 
se nutrían, con una distancia crítica, de la 
tradición de la filosofía del arte de carácter 
especulativo- en una clave que permitiera 
afrontar las contradicciones que había traí-
do aparejada la pérdida de evidencia de la 
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co. En el marco de la estética alemana estos 
cambios han sido definidos en términos de 
“desdiferenciación” [Entgrenzung]. De esta 
forma, se intenta dar cuenta, en primer lu-
gar, de la disolución de la obra de arte que 
ha tenido lugar en el arte contemporáneo a 
partir de la incorporación de la perspectiva 
del espectador. Pues es el propio proceso de 
reflexión del espectador acerca de los con-
textos, de los presupuestos y de las condicio-
nes que hacen posible el hecho artístico el 
que ocupa ahora el lugar en el cual se situa-
ba la obra de arte tradicional (Rebentisch 
2003: 12). 
Sobre la base de lo expuesto, el proyecto vi-
gente a partir del año 2016 tiene como ob-
jetivo profundizar las reflexiones sobre las 
aporías contenidas en la estética materialis-
ta de Adorno y los intentos de superación de 
las mismas que han realizado en los últimos 
tiempos autores como Karl-Heinz Bohrer, 
Albrecht Wellmer, Peter Bürger, Christoph 
Menke, Martin Seel, Juliane Rebentisch, 
Ruth Sonderegger o Andres Kern. En este 
punto, se trata tanto de repensar el ámbito 
estético en el contexto que se halla marcado 
por el fenómeno de la desdiferenciación del 
arte, como de recuperar el potencial crítico 
y comunicativo de la apariencia estética con 
independencia de los supuestos metafísicos 
de una estética de carácter especulativa. 

lidez ha sido puesta en duda durante las úl-
timas décadas del siglo XX. En primer lugar, 
Adorno asumía el presupuesto de una so-
ciedad que había devenido sistema (Adorno 
2003). Según este presupuesto, toda praxis 
transformadora se hallaba indefectiblemen-
te condenada a convertirse en pseudopra-
xis, es decir, en un tipo de actividad que for-
talecía la imagen del orden existente como 
reconciliado, en vez de poner en evidencia 
la falsedad de la reconciliación imperante 
(Juárez 2012). De acuerdo con ello, por me-
dio del concepto de apariencia, Adorno no 
solo podía auscultar el arte moderno y su 
crisis inmanente (Adorno 1970:154), sino 
también, efectuar una crítica de la realidad 
social defectuosa (Rath 1982). Sin embargo, 
tanto la idea de una sociedad devenida siste-
ma, como la pretensión de conservar viva la 
posibilidad de una transformación social de 
carácter radical han sido criticadas por los 
mismos herederos de la teoría crítica. Desde 
el punto de vista de una filosofía centrada 
en la comunicación (Habermas, Wellmer) 
o en el reconocimiento (Honneth), las ideas 
adorniadas se hallarían, en última instan-
cia, dependientes de las restricciones pro-
pias de la filosofía de la consciencia.
Pero además de estos presupuestos, la con-
cepción adorniana estaba sujeta a un con-
cepto enfático de obra de arte. Este último 
ha sido problematizado tanto por las nuevas 
maneras de concebir las vanguardias ar-
tísticas de comienzos del siglo XX (Bürger 
2000, 1996), como por los cambios produ-
cidos desde los años 60 en el ámbito artísti-
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Conclusión: espacios 
de encuentro y 
publicación de 
resultados 

Por último es importante destacar algu-
nas de las actividades que realizó el grupo 
a partir de los subsidios obtenidos. Entre 
estas últimas es relevante mencionar la 
concreción de cinco Encuentros de Investi-
gadores y un Simposio internacional de am-
plia envergadura titulado “Lecturas sobre la 
modernidad estética: apariencia estética y 
desdiferenciación artística”. Dichos encuen-
tros tuvieron lugar en la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación y por ellos circula-
ron importantes especialistas provenientes 
de diversas universidades (Universidad de 
Offenbach/Alemania, Universidad Federal 
de Minas de Gerais, Universidad Nacional 
de Córdoba, Universidad Nacional de Bue-
nos Aires, Universidad Nacional de Cata-
marca, Universidad Nacional de General 
Sarmiento y de la Universidad del Cine). 
Los eventos giraron en torno a los siguientes 
ejes problemáticos: el desarrollo y la crisis 
de la modernidad estética (2012), el destino 
del arte moderno en la reflexión estética de 
Hegel (2013), el arte y la política en el pen-
samiento filosófico de Ernst Bloch y Walter 
Benjamin (2014), la imagen cinematográfica 
y el problema del realismo (2015) y la actua-
lidad de la apariencia estética (2016).

Otro de los logros del grupo que es impor-
tante remarcar es la socialización de los re-
sultados obtenidos a través de la publicación 
de cinco libros. El primero de ellos, con edi-
ción e introducción de M. V. Galfione y E. 
Juárez (2013), reúne un conjunto de traduc-
ciones propias correspondientes a artículos 
provenientes de la estética alemana contem-
poránea. Puntualmente, este volumen com-
pila trabajos de Albrecht Wellmer, Gerog 
Bertram y Juliane Rebentisch. El segundo 
libro, que ha sido preparado por los inte-
grantes del grupo, M. E. Roldán, F. Abril y 
M. Cristobo (2014), reúne los resultados de 
las discusiones que tuvieron lugar en el en-
cuentro de investigadores realizado a finales 
de 2012. El tercer, Modernidad estética y fi-
losofía: reflexiones en torno a la apariencia 
estética (2015), editado por M. Molina, S. 
Auat y L. Blázquez, presenta los resultados 
de las investigaciones grupales realizadas 
durante el año 2014. El cuarto, Ensayos es-
tético-filosóficos (2016), reúne los trabajos 
en colaboración de los directores del equipo 
de investigación. El quinto libro, Textos de 
y sobre Bloch (en prensa), agrupa la traduc-
ción, efectuada por los integrantes del gru-
po, de dos importantes contribuciones de 
Ernst Bloch y de tres interpretaciones acerca 
de la obra del pensador de la esperanza.
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