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La izquierda cinematográfica.   
El cine en el lugar de la política   
Silvia Schwarzböck   

En el curso del siglo xx, la izquierda cultural devino cinematográfica. Reescribir 
la historia de las artes a partir de la del cine fue su principal objetivo. Esta rees-
critura se desarrolla entre dos polos que son, a su vez, dos modelos de cine comu-
nista. Uno es el modelo estatalista del «autómata dialéctico», teorizado y practi-
cado por Sergei Eisenstein. El otro es el modelo modernista de Jean-Marie Straub 
y Danièle Huillet, que quería pensar la historia de las artes desde el brechtismo 
cinematográfico y el comunismo, desde Hölderlin. De modos diferentes, el cine 
está, en ambos modelos, en lugar de la política. Los problemas filosófico-políti-
cos implicados por la izquierda cinematográfica son el tema de este ensayo.   
Palabras clave: Izquierda cinematográfica – Eisenstein – Straub – Huillet – autó-
mata dialéctico – brechtismo cinematográfico   

In the course of Twentieth Century, the cultural Left became cinematographic. 
Its principal objective was to rewrite art history from perspective of film history. 
This rewriting was developed between two poles, which are, at the same time, 
two models of communist film. One is the state model of the «dialectical automa-
ton» that was theorized and practiced by Sergei Eisenstein. The other one is Jean-
Marie Straub and Danièle Huillet’s modernist model, which aimed at thinking 
art history from the perspective of cinematographic Brechtism and Communism 
from Hölderlin’s perspective. In both models, though in different ways, as it were, 
film takes the place of politics. The political- philosophical problems that are 
implicated by the cinematographic Left are the theme of this essay.   
Keywords: cinematographic Left –Eisenstein – Straub – Huillet – dialectical 
automaton – cinematographic Brechtism   

Los últimos hombres   
Cine, historia política y mito en Rainer W. Fassbinder y Pier P. Pasolini   
Emilio Bernini   

R. W. Fassbinder tiende a pensar la historia política como un sistema totalitario de 
dominación, que se actualiza invariablemente en distintas épocas, como lo exige el 
modelo hermenéutico del melodrama. P. P. Pasolini, que observó con la misma 
visión crítica un proceso semejante de dominación burguesa en la posguerra, con-
sideró esa continuidad del pasado histórico fascista mussoliniano como una nueva 
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modalidad del poder, tanto más compleja cuanto que constituye una mutación 
antropológica. Ambos notaron que el modo de dominación contemporáneo se hace 
posible precisamente porque involucra incluso a aquellos que actúan para limitarlo, 
reformarlo, o destruirlo. Este ensayo estudia esas concepciones de la historia polí-
tica en sus complejos vínculos con la estética cinematográfica de ambos autores.   
Palabras clave: Fassbinder – Pasolini – historia política – melodrama – domina-
ción burguesa – mutación antropológica   

R. W. Fassbinder conceives of political history as a totalitarian system of domina-
tion, which is invariably updated along the ages, as required by the hermeneutical 
model of melodrama. P. P. Pasolini, who observed from an equivalent critical 
perspective a similar process of bourgeois domination in postwar years, saw this 
continuation of the Fascist Mussolinian historical past as a new modality of power, 
so complex because it constituted an anthropological mutation of the former. They 
both noticed that the contemporary mode of domination is made possible precisely 
by the fact that it contains even those who try to limit it, reform it or destroy it. 
This essay studies the complex links of these conceptions of political history with 
the film aesthetics of both authors.   
Keywords: Fassbinder – Pasolini – political history – melodrama – bourgeois 
domination- anthropological mutation   

«La sangre es más espesa que el agua».   
El cine a la búsqueda de la identidad nacional: Hans Jürgen Syberberg  
y Alexandr Sokurov   
Román Setton   

Este ensayo propone abordar las revisiones del pasado de Syberberg y Sokurov, 
sus tratamientos de los vínculos entre el pueblo y el poder, así como sus intentos 
de fundar una nueva identidad colectiva a través de la recuperación de ciertas 
tendencias del irracionalismo-romántico y el pensamiento mítico. En sintonía con 
estas cuestiones, indaga su abordaje de las relaciones entre el medio cinematográ-
fico –y el arte en general– y los modelos de Estado y sociedad pretéritos que estos 
cineastas rechazan, junto con sus propuestas artísticas orientadas a la construcción 
de ese sujeto colectivo. Para ello, estudia la trilogía sobre Alemania y el Parsifal, 
en el caso de Syberberg; la tetralogía sobre el poder y la trilogía sobre las relacio-
nes familiares en el caso de Sokurov. En tiempos de crisis de identidad colectiva, 
ambos persiguen la redención del presente y una nueva identidad nacional.   
Palabras clave: Syberberg – Sokurov – identidad nacional – mito – redención   
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In this essay, I consider the reviews of the past in Hans-Jürgen Syberberg’s and 
Alexandr Sokurov’s cinematographic works, their treatments of the links between 
people and power, and their attempts to create a new collective identity through 
the recovery of certain tendencies of romantic irrationalism and mythical thought. 
In line with these issues, it explores their approaches to the relationships between 
cinema –and art in general– and the preterite models of state and society that they 
reject. To this effect, I study Syberberg’s trilogy on Germany and Parsifal and 
Sokurov’s tetralogy about power and trilogy about family relationships. In times 
of collective identity crisis, they both pursue redemption of the present and a new 
national identity.   
Keywords: Syberberg – Sokurov – national identity – myth – redemption   
    

El cine es el Estado.   
Ironía, revuelta y crítica radical de las imágenes en Guy Debord  
y Peter Watkins   
Américo Cristófalo y Silvia Schwarzböck   

Debord y Watkins han construido una retórica de la ironía semejante. Ambos 
piensan la política contra el cine y en favor de la revuelta. El cine, pensado así, 
puede asociarse con el sentido moderno de la revolución, pero no con la revuel-
ta. En el curso del siglo XX, el cine deja de ser arte de Estado para convertirse en 
un aparato suyo. El cine, contra el que Debord y Watkins predican, es el Estado. 
No obstante, hace falta hacer una película para decir, por medio de la parábasis 
y con los modos de la comedia, que lo que los espectadores están viendo no es 
estrictamente una película, y para avergonzarlos por su condición pasiva. La 
ironía de Debord y Watkins quiere ser el modo más radical de pensar sin Estado.   
Palabras clave: Debord – Watkins – ironía – revuelta – pensar sin Estado   

Debord and Watkins have constructed a rhetoric of similar irony. They think 
politics against film and in favour of revolt. The thought of film along these lines 
can be associated with the modern meaning of revolution, but not with revolt. In 
the course of the Twentieth Century, film ceases to be state art to become an 
apparatus of the state. The film against which Debord and Watkins preach is the 
state. However, it takes a movie to convey through parabasis and the ways of 
comedy that what spectators are seeing is not strictly a movie and to embarrass 
them on account of their passive condition. Debord and Watkins’ irony aspires to 
be the most radical form of thinking without state.    
Keywords: Debord – Watkins – irony – revolt – thinking without state   
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La soberanía popular en el joven Fichte   
Alberto Mario Damiani   

El propósito de este trabajo es reconstruir la concepción de soberanía popular en 
Fichte. El artículo comienza con una presentación del éforo como garantía del 
contrato social. A continuación, se examinan dos derechos del pueblo: el de re-
sistencia al poder político y el de modificar la constitución. Finalmente, se ana-
liza la relación del concepto fichteano de soberanía popular con la idea que el 
filósofo tiene de exhortación.   
Palabras clave: Fichte – soberanía popular – eforato – exhortación   
    
The aim of this paper is to reconstruct Fichte´s conception of popular sovereignty. 
The paper begins with a presentation of the ephor as the guarantee of the social 
contract. Then, two rights of the people are examined: the right of resistance 
against political power and the right to change the constitution. Finally, the rela-
tion of Fichte´s conception of popular sovereignty and his anthropological idea of 
exhortation are brought up for discussion.   
Key words: Fichte – popular sovereignty – ephorate – exhortation   

Risorgimento y guerra civil   
Teodoro Klitsche de la Grange   

El texto revisita el Risorgimento italiano desde el punto de mira del fenómeno del 
bandolerismo (brigantaggio). El objetivo consiste en señalar que, lejos de poder 
comprenderse desde la categoría del criminal (tal como afirmó la historiografía 
italiana oficial), el bandolero constituyó una modulación peculiar de la figura del 
partisano. La represión política de los bandoleros −consecuencia lógica de su 
criminalización− se vincula estrechamente con una represión psíquica, de dimen-
siones colectivas, que la biografía de la nación italiana llevó a cabo respecto de 
batallas que no fueron meros estallidos de violencia criminal sino auténticas 
guerras civiles: políticamente comprometidas, económicamente sostenidas por 
Terceros Interesados (estatales), ideológicamente respaldadas por una propia 
concepción de legitimidad (tradicional). A tal efecto, se proyecta nueva luz sobre 
datos, personajes y eventos de la unificación italiana justificando −desde consi-
deraciones conceptuales, estadísticas, históricas, jurídicas y políticas− la inclu-
sión del bandolerismo dentro de la categoría de guerra civil partisana. 
Palabras clave: Risorgimento – guerra civil partisana – derecho internacional – 
Schmitt  



531

resúmenes / summaries

The paper revisits the Italian Risorgimento from the viewpoint of the issue of 
brigandage (brigantaggio). It aims to show that Italian brigands, far from falling 
under the category of criminal along the lines of official Italian historiography, 
were actually instances of partisanship. The political repression of brigands −a 
logical consequence of their criminalization− appears to be strictly linked with a 
psychic-collective type of repression performed by the Italian nation’s official 
biography regarding battles that were not sheer outbursts of criminal violence but 
authentic civil wars: politically engaged, economically financed by interested 
third parties (states), ideologically backed by their own conception of legitimacy 
(of the traditional type). To this effect, new light is thrown upon data, characters 
and events from Italian unification which together make a compelling case—for 
conceptual, statistical, historical, legal and political reasons—for including brigan-
dage within the category of partisan civil war. 
Key words:  Risorgimento – partisan civil war – Schmitt 

Ética y política en John Maynard Keynes   
Ricardo Crespo   

En este trabajo se sostiene que los estudios filosóficos de John Maynard Keynes 
tuvieron una gran influencia en todas sus ideas. Luego de una introducción, se 
presentan sus visiones de ética personal («ética especulativa») y, a continuación, 
se señala cómo influyeron en sus ideas económicas para finalmente analizar su 
impacto en sus propuestas políticas («ética práctica»).   
Palabras clave: ética especulativa – ética práctica – utilitarismo – Keynes   

This paper holds that John Maynard Keynes’ philosophical studies exerted a great 
influence on his entire thought. After a short introduction, the paper introduces 
his ideas on personal ethics («speculative ethics»). Then, it remarks how they 
influenced on his economic ideas. Finally, it analyzes their impact on his political 
proposals («practical ethics»).    
Key words:  speculative ethics – practical ethics –Utilitarianism – Keynes   

Deleuze y el Estado   
Julián Ferreyra 

El artículo reflexiona sobre la filosofía política de Gilles Deleuze con relación al 
concepto de Estado, y analiza las tres nociones del mismo que presenta, explíci-
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tamente, la obra deleuzeana. Todas conllevan una crítica a la forma-Estado. A 
continuación, sobre la base de un análisis comparativo con la ontología de Hegel, 
el autor señala que el lugar conceptual del Estado en Hegel es equivalente al de 
las Ideas sociales en Deleuze. Esto permite proponer una rigurosa concepción de 
la organización social, en la tradición de la forma-Estado, inclusive en un filóso-
fo que piensa en contra de esta noción. 
Palabras clave:  Deleuze – Estado – capitalismo – Idea social 

This paper reflects on the political philosophy of Gilles Deleuze regarding the 
concept of State. Three explicit notions of the State in Deleuze’s work are analy-
zed. All of them imply a critic of the State-form. Then, on the basis of a compa-
rative analysis with the ontology of Hegel we point out that the conceptual place 
of the State in Hegel is equivalent to that of social Ideas in Deleuze. We thereby 
become able to propose a rigorous conception of the social organization in the 
tradition of the State-form, even in a philosopher who thinks against this notion. 
Key words: Deleuze – State – capitalism –Social Idea 
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y la originalidad de las ideas que los trabajos aporten a la reflexión y a la discusión pluralistas sobre 
los problemas y planteos tematizados.
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Pautas editoriales

Los títulos o subtítulos se apoyarán sobre margen izquierdo.
El primer párrafo después de título o subtítulo irá sin sangría. El resto la llevará.
Nunca se usará bold (o negritas) dentro del texto. Tampoco se usará subrayado.
Toda palabra o expresión que desee destacarse, o se transcriba en idioma extranjero, figurará en 

cursivas.
Se acentuarán las mayúsculas.
Se evitarán las abreviaturas.
Los períodos históricos se consignarán completos y entre guiones. Ejemplo: 1789-1848.
El guión se usará para la separación entre sílabas y entre palabras que denoten opuestos o contra-

rios (ejemplo: guerra franco-prusiana). Los compuestos más usuales pueden pueden escribirse juntos 
(ejemplo: socioeconómico). Para indicar una relación se usará la barra (ejemplo: amo/esclavo; amigo/
enemigo).

Las rayas sólo se usarán para aclaraciones que podrían ir entre comas, utilizadas para facilitar la 
comprensión. Se evitarán aclaraciones entre rayas antes de un punto final. No se utiliza nunca raya 
inicial solamente.

Prefijos: se escribirá pos y no post, excepto cuando el prefijo sea seguido por una vocal (ejemplo: 
postestructuralista). Los prefijos separables se escribirán sin guión y a un espacio de la palabra 
siguiente (ejemplo: ex alumno). Los prefijos inseparables se unirán a la palabra, siguiendo la primera 
regla (ejemplo: posmoderno). Cuando se separa en sílabas, se evitará separar el prefijo.



Comillas: se entrecomillarán los títulos de capítulos o de partes de un libro, los artículos de revista. 
Cuando no se trata de estos casos, el entrecomillado se usa exclusivamente para citas. Matices que el 
autor quiera destacar (irónicos o similares) y palabras extranjeras se escriben en cursivas.

Las comillas a usar son comillas francesas: « ». Para dos niveles de citas se usarán comillas francesas 
para abrir y cerrar la cita, y comillas dobles (“ ”) para la/s palabra/s que en la citá esté/n comillada/s. 
Ejemplo: Dice Hegel: «cuando hablamos de “filosofía” bien entendida, hablamos de “idealismo”».
Citas: en el medio de la cita, siempre que se omita parte del texto citado, se escribirán tres puntos entre 
corchetes. Ejemplo: Dice Hegel: «cuando hablamos de “filosofía” […], hablamos de “idealismo”».

También irá/n entre corchetes cualquier palabra/s aclaratoria/s, expresiones o indicaciones que el 
autor quiera intercalar en el texto citado, pero que no aparezca en éste. Ejemplo: Dice Hegel: «cuan-
do hablamos de “filosofía” bien entendida [es decir: lo que este filósofo entiende por ella], hablamos 
de “idealismo”».

Las citas textuales se escriben con la misma tipografía que el resto del texto, y si trascribe en cur-
sivas alguna expresión que en el original citado no está así, debe aclararlo con esta fórmula: (las cur-
sivas son nuestras).

Téngase en cuenta la situación siguiente. Se puede indicar un término extranjero: A) como la expre-
sión original de la cual se está dando una traducción sin que sea una cita. Ejemplo: En Hegel es clave 
la idea de espíritu (Geist). B) Pero también se lo puede hacer como cita. Ejemplo: En Hegel es clave la 
idea de «espíritu [Geist]».

El orden a seguir en las referencias bibliográficas en notas a pie de página es el siguiente:
A) autor, título (en cursivas si se se trata de un libro), editorial, lugar, fecha, p. o pp. (si se cita más 

de una página). El autor se consigna siempre con nombre y apellido en ese orden.
B) autor, título entre comillas francesas (cuando se trata de un artículo), nombre de la fuente en 

cursivas (o sea, el nombre de la revista), volumen en números romanos o arábigos (según el original), 
año, el número (indicado con Nº) y la cifra en arábigo (cuando un mismo volumen consta de varios 
números), pp. …-… Cuando se quiera indicar el lugar preciso de la cita, poner primero las páginas 
que ocupa el artículo y luego, tras un punto y coma, escribir: cf. p. …

C) autor, título entre comillas francesas (cuando se trata de una parte, capítulo, parágrafo con 
título o similares de un libro), título y demás datos de la fuente (siguiendo las indicaciones del punto 
A) introducidos con un “en”, indicación de las páginas y –si es el caso– del lugar preciso de la cita.

En el caso de Bibliografías al final del texto, el orden será el inverso (apellido y nombre/s) y la lista 
de autores estará ordenada alfabéticamente.

Notas: la llamada dentro del texto figurará después del signo de puntuación, cualquiera fuere, y serán 
siempre en número, excepto en el caso de aclaraciones del traductor cuando se trata de una traducción, 
y ellas se consignarán con asterisco/s (*/**), los cuales remiten a notas del traductor a pie de página.

La/s nota/s inmediatamente posterior/es a la que hace la referencia bibliográfica, que mantenga/n 
el mismo texto que ésta, se consignará/n así: Idem, seguido del número de página (Idem, p. …); y si 
además del mismo texto, se cita la misma página, se indicará así: Ibid., sin otra referencia (Ibid.).



También se utilizará idem, para no repetir el nombre del autor del libro, cuando coincide con el 
autor del artículo, parte, capítulo, parágrafo con título o similares, incluido en ese libro.

Cuando se cite una obra a la cual ya se ha hecho referencia, pero no en la nota inmediatamente 
anterior a la que nos interesa ahora, y no haya posibilidad de confusiones con otras obras del mismo 
autor, también ya citadas, se consignará el nombre completo del autor seguido de op. cit. y el núme-
ro de página.

Cuando de un mismo autor se cita más de una obra, luego de la referencia completa en la primera 
oportunidad de cada una de sus obras, en las notas sucesivas se escribirá el nombre y apellido del 
autor, seguidos por las primeras palabras de la obra ya citada, una coma, tres puntos suspensivos, op. 
cit., y el número de página. Igualmente se procederá con las restantes obras del autor.

El volumen se consignará con: vol., y el número en arábigo. Si es plural: vols.
El tomo se consignará con: t., y el número en romanos. Si es plural: ts.
Confróntese se abreviará: cf.
Para indicar una referencia interna en el texto o una referencia externa en el caso de otro autor, se 

usará: véase (no: ver).

El autor deberá acompañar su trabajo con un resumen en castellano y en inglés, de 4 a 6 renglones y 
con una lista de tres a cinco palabras clave, también en ambos idiomas, que irán luego del resumen. 
Este material debe incluirse al final de la colaboración enviada.
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