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Facere de necessitate virtutem. El principio conservatio sui  
en la teoría política medieval
Francisco Bertelloni

En Politica I, 1-2 Aristóteles desarrolla dos tesis. La primera sostiene la existencia 
de la pólis por naturaleza. La segunda afirma que el hombre pertenece por natu-
raleza a la pólis. Aristóteles justifica la copertenencia mutua de ambas tesis en un 
discurso que implica al hombre, a las asociaciones prepolíticas y a la pólis. Este 
discurso trata acerca del origen y fin de la pólis. Para Aristóteles origen y fin de 
la pólis son idénticos y constituyen una unidad que él, sin embargo, separa en dos 
discursos, quizá con objetivos pedagógicos. La interpretación que hacen algunos 
tratados políticos medievales del origen y fin de la polis (=civitas) muestra una 
ruptura de esa unidad pues entienden origen y fin como dos realidades separadas 
y conceptualmente extrañas entre sí. Decisiva en esta interpretación de la Política 
de Aristòteles fueron las doctrinas estoicas de la oikeiosis y el principio estoico 
de conservatio sui. En la interpretación medieval la naturaleza es definida como 
una serie causal de necesidades en la cual cada una de ellas requiere, «desde 
atrás», la formación de una comunidad más compleja cuya función consiste en 
satisfacer las necesidades que no han sido satisfechas por la comunidad inmedia-
tamente anterior. En cambio en el modelo aristotélico la naturaleza es entendida 
teleológicamente y su función es conducir al hombre hacia la vida en la polis 
entendida como equivalente a la vida virtuosa. Aunque los tratados políticos 
medievales no olvidan mencionar la virtus como causa final de la civitas, ninguno 
logra explicar cómo coexisten en la civitas la negatividad de su origen y la posi-
tividad de su fin. En esta dicotomía de origen y fin de la civitas los tratados po-
líticos medievales desarrollan una concepción de la civitas cuyo objetivo es satis-
facer las necesidades de la vida y donde la virtus de la polis clásica desaparece 
absorbida por un «Estado» cuya función es satisfacer la simple conservatio sui. 
Palabras clave: Aristóteles – Medioevo – Origen – Autoconservación

In Politics I, 1-2 Aristotle develops two theses. The first one states the existence of 
the pólis by nature. The second one states that man belongs to the pólis by nature. 
He justifies the mutual co-belonging of both theses in a discourse that involves 
man, the pre-political human associations and the pólis. This discourse deals with 
the origin and the end of the pólis. For Aristotle the origin and the end of the 
pólis are identical and constitute a unity which he notwithstanding separates with 
a pedagogical-expositive aim. The interpretation of some medieval political trea-
tises about the origin and the end of the pólis (=civitas) shows that they break up 
the unity of the origin and the end and understand them as two separate realities 
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conceptually estranged. Decisive in this interpretation of Aristotle’s Politics was 
stoic oikeiosis and the interpretation of the Stoic principle of conservatio sui. In 
the medieval model nature is defined by a causal series of needs in which each 
need demands, «from behind», the formation of a more complex community, and 
whose function consists in satisfying the needs that have not been satisfied by the 
preceding community; in the Aristotelian model the teleological nature is associ-
ated to the driving of man towards life in the polis as an end equivalent to virtu-
ous life. Although medieval political treatises have not forgotten virtue as the final 
cause of the civitas, none of them is able to explain how in the State the negativity 
of its origin and the positivity of its end coexist. In this dichotomy between origin 
and end of the civitas the medieval treatises develop a conception of the civitas as 
a simple scope in which the sufficient life is satisfied and in which the virtus of the 
classical polis disappears and the virtuous finality of the civitas is engulfed by the 
existence of a State which merely satisfies the simple conservatio sui. 
Keywords: Aristotle – Middle Ages – Origin – Self-preservation

Hölderlin y la modernidad política. Retórica entusiasta  
y aceleración histórica
Martín Rodríguez Baigorria

El presente trabajo se propone trazar un recorrido por la obra de Hölderlin 
desde la perspectiva del concepto de modernidad elaborado por Reinhart Kose-
lleck (Sattelzeit). En los términos de Koselleck, el conjunto de cambios históri-
cos introducidos por la Revolución Francesa supuso una drástica mutación en la 
percepción del tiempo colectivo, con profundas implicancias para los lenguajes 
políticos de la época. Nuestra tesis principal es que, en tanto escritor identificado 
con las nuevas expectativas revolucionarias, Hölderlin logró desarrollar a lo 
largo de sus escritos una conciencia cada vez más aguda de las transformaciones 
culturales e ideológicas desatadas por dicho proceso. Partiendo entonces de estas 
premisas analizaremos una serie de aspectos claves de su obra desde la perspec-
tiva de los vínculos existentes entre la retórica entusiasta y la experiencia de la 
aceleración histórica (Beschleunigung). 
Palabras clave: Hölderlin – Modernidad – Retórica – Aceleración

The present essay seeks to understand Hölderlin’s work throughout the concept of 
modernity theorized by Reinhart Koselleck (Sattelzeit). According to Koselleck, 
the historical changes introduced by the French Revolution determined a muta-
tion in the collective perception of time with radical implications in the sphere of 
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political languages. Our main thesis is that, as a writer identified with the revo-
lutionary hopes, Hölderlin’s texts managed to develop and display a sharp con-
sciousness on this process. Under these premises the relationship between enthusi-
ast rhetoric and the experience of historical acceleration (Beschleunigung) will be 
then examined focusing on some important passages of his literary project. 
Keywords: Hólderlin – Politics – Modern Times – Rethorics – Acceleration

Hegel y la cuestión de los privilegios estamentales
Damián Rosanovich

El presente trabajo busca demostrar que Hegel logra superar la dicotomía entre 
los privilegios estamentales y el poder del monarca a través de una redefinición 
del concepto de privilegio. Para ello exponemos brevemente (a) el contexto de 
discusión en el cual se inscribe la intervención de Hegel, (b) su rechazo a una 
equívoca comprensión de los privilegios estamentales, y (c) su reinterpretación 
del concepto de privilegio a la luz de su teoría del Estado. 
Palabras clave: privilegio – Estado – revolución – reforma 

The purpose of this paper is to show that Hegel manages to overcome the di-
chotomy between class (ständisch) privileges and power of the monarch by rede-
fining the concept of privilege. In order to do this, we briefly set forth (a) the 
context of the discussion in which Hegel’s position is developed, (b) his rejection 
of a mistaken understanding of the class privileges, and (c) his reinterpretation of 
the concept of privilege in the light of his theory of the State.
Keywords: Privilege – State – Revolution – Reform 

«Tamen usque recurret». Leo Strauss y las derivaciones  
de la concepción hobbesiana de soberanía
José Luis Galimidi

El Hobbes que lee Strauss tiene una valencia doble. De un lado, acelera el pro-
ceso modernizador que desemboca en la formulación de un Estado Universal y 
Homogéneo. Pero, del otro, aporta elementos que mantienen un alerta crítico, 
porque recuperan el espíritu público de la filosofía política de los clásicos. Nues-
tro artículo presta atención, también, a la discusión que, respecto de Hobbes, 
Strauss mantiene con Kojève y con Schmitt.
Palabras clave: Strauss – Hobbes – Soberanía – Modernidad
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Strauss’s reading of Hobbes is twofold. On the one hand, hobbesian theories pro-
vide decisive impulse to the modernizing process that leads to the Universal and 
Homogeneous State. But, on the other hand, they can also help to keep a lucid 
alert, because they recover that public spirit that lives in the political philosophy 
of the classics. Our paper pays some attention to the dialogue that, à propos de 
Hobbes, Strauss maintains with Kojève and Schmitt.
Keywords: Strauss – Hobbes – Sovereingty – Modern Times

El nazismo como Stimmung. Los textos políticos del joven  
Emmanuel Levinas
Luis Alejandro Rossi

El artículo reconstruye la interpretación del nacionalsocialismo derivada de los 
textos que Emmanuel Levinas publica en 1933 y 1939. En ella hay una primera 
confrontación con la filosofía de Martin Heidegger, en la medida en que el pen-
sador francés buscó hallar el nexo de sentido que unía al nacionalsocialismo 
como «paganismo» con la afirmación del ser que creía encontrar en el pensa-
miento de Heidegger. Se examina la interpretación que hace Levinas de la tradi-
ción judeocristiana como opuesta al «paganismo» y qué contenidos atribuye el 
filósofo francés a esa tradición.
Palabras clave: Levinas – Heidegger – Nacionalsocialismo – Alemania (historia)

The article deals with the interpretation of nationalsocialism in the texts published 
by Emmanuel Levinas between 1933 and 1939. This interpretation is his first 
confrontation with Martin Heidegger’s philosophy, because the french thinker 
looked for a nexus of meaning which linked nationalsocialism as «paganism» with 
the affirmation of being he thought it was possible to find in Heidegger’s thinking. 
The article also studies Levinas’ interpretation of judeochristian tradition as op-
posed to «paganism» and which contents he attributes to that tradition.
Keywords: Levinas – Heidegger – Nationalsocialism – Germany (history)

En el giro moderno hacia la inmanencia  
(A propósito del «Siger de Brabante» de Eric Voegelin)
Mariano Pérez Carrasco

En 1944 Eric Voegelin publicó un artículo sobre Siger de Brabante, en el cual 
sostenía que, al afirmar la unidad y eternidad de la especia humana –el llamado 
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«monosomatismo»–, la filosofía de Siger había tenido fuertes efectos políticos. 
En este ensayo muestro la coincidencia parcial entre la lectura que Voegelin hace 
de Siger y la de Tomás de Aquino. El ensayo se centra en la afirmación de Voege-
lin de que la obra de Siger es «la primera expresión concentrada del hombre en 
categorías intramundanas». 
Palabras clave: Voegelin – Siger de Brabante – Tomás de Aquino – Modernidad

In 1944 Eric Voegelin published an article on Siger de Brabant, in which he ar-
gued cogently that Siger’s philosphy, by affirming the unicity and eternity of the 
human species – the so called «monosomatism», – had had strong political effects. 
In this essay I show the partial coincidence between Voegelin’s reading on Siger 
with Aquinas’. The essay focuses on Voegelin’s assumption that Siger’s work «is 
the first concentrated expression of man in intramundane categories».
Keywords: Voegelin – Siger de Brabant – Thomas Aquinas – Modernity

Deleuze y el Estado pluralista
Julián Ferreyra

A partir de un diagnóstico de época de debilitamiento del Estado, este artículo 
confronta la filosofía política de Gilles Deleuze con las interrogaciones de Carl 
Schmitt al Estado pluralista, fundamentalmente, si es capaz de intervenir en si-
tuaciones de crisis o excepción y si es capaz de distinguir una organización esta-
tal de una banda de ladrones. Se intentará mostrar que el pluralismo ontológico 
de Deleuze –al no basarse en partes extensivas o individuos ya constituidos, sino 
en partes intensivas inherentemente relacionales que se actualizan en relaciones 
sociales ontológicamente vigorosas– si bien no permite evitar la degradación 
característica de la existencia, sí funda una ética estatal donde las formas políticas 
implican una porción de orden concreto.
Palabras clave: Estado pluralista – pluralismo – Deleuze – Schmitt

Starting with an epochal diagnose of weakness of the State, this article confronts 
the political philosophy of Gilles Deleuze with the objections of Carl Schmitt to 
the pluralistic State, mostly, if it is capable of intervening in situations of crisis or 
exception and if it is competent to distinguish a State-organization from a group 
of thieves. We will try to demonstrate that the ontological pluralism of Deleuze 
-not based in extensive parts or already constituted individuals, but in intensive 
parts inherently relational that actualize themselves in social relations with on-
tological strength- even if it cannot avoid the degradation characteristic of exis-
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tence, bases itself in a State ethics where political forms imply a portion of con-
crete order.
Keywords: Pluralist State – Pluralism – Deleuze – Schmitt

Aristóteles sobre la guerra
Andrés Rosler
A pesar de su reconocida influencia sobre el pensamiento político referido a la 
guerra, las observaciones de Aristóteles acerca del asunto a menudo han sido so-
slayadas por los estudiosos contemporáneos de la filosofía política, y aún por los 
mismos clasicistas. En este trabajo se exploran las posturas de Aristóteles acerca 
de la guerra, a la luz de dos concepciones: una normativamente asimétrica, o mor-
al, y otra normativamente simétrica, o política.
Palabras clave: Aristóteles – guerra – moral – política.

In spite of his well-known influence upon the political thought about war, Aris-
totle’s remarks on war have often been overlooked by practitioners of contempo-
rary political philosophy and even by commentators and classicists themselves. In 
what follows Aristotle’s views on war shall be explored in the light of two concep-
tions of war, a moral or normatively asymmetrical one and a political or norma-
tively symmetrical one. 
Keywords: Aristotle – war – morals – politics.

Hugo Grotius, teórico moderno de la guerra
Patricio Martín Goldstein
En este trabajo retomamos el debate relativo a la modernidad de Grocio, para 
inclinarnos en favor de su inclusión dentro del canon del pensamiento político. 
Proponemos tres argumentos: el contexto de Grocio y el tipo de problemas 
que éste intenta resolver, su concepción naturalista y racionalista del derecho, y 
su concepción del derecho de guerra, moderna, a pesar de su cercanía con algu-
nas perspectivas medievales.
Palabras clave: Grocio – derecho – guerra – modernidad

Hereby we would like to rekindle the debate on the modernity of Grotius by 
taking sides with those who claim that Grotius should be read as part and parcel 
of the modern canon of political thought. We shall put across three main argu-
ments to shore up our position: Grotius’s context and the particular problems he 
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sets out to resolve; Grotius’s naturalist and rationalist conception of law; finally, 
Grotius’s law of war, which is somewhat close to medieval views on the justice of 
war, but quite modern nevertheless.
Keywords: Grotius – law – war – Modern Times

McMahan, defensa simétrica y la igualdad moral de los combatientes
Uwe Steinhoff

El propio ejemplo de Jeff McMahan de un caso de defensa simétrica, a saber, el 
ejemplo del bombardero táctico, abre la puerta bien abierta para que los soldados 
defiendan a sus conciudadanos (sobre la base de obligaciones especiales para con 
ellos), incluso si como parte de esta defensa apuntan a soldados que no están suje-
tos a un ataque. De este modo, soldados de ambos lados estarían autorizados a 
matarse mutuamente y, dado cómo McMahan define «justificación», entonces los 
otros soldados también estarían justificados y por lo tanto ellos mismos no estarían 
sujetos normativamente a un ataque. De este modo, y contra las intenciones de 
MacMahan, llegamos a una igualdad moral de los combatientes. Además, su propia 
explicación de la sujeción al ataque no puede lidiar adecuadamente con los casos 
de defensa simétrica en primer lugar. Esto socava su presuposición de que la justi-
ficación derrota a la sujeción al ataque, la cual juega un papel central en su defensa 
de la desigualdad moral de los combatientes. Argumentaré que los intentos de 
MacMahan de responder a estas objeciones fallan y que por lo tanto su pretensión 
general acerca de la desigualdad moral de los combatientes es muy poco persuasiva.
Palabras clave: McMahan – guerra – igualdad (moral) – justificación.

Jeff McMahan’s own example of a symmetrical defense case, namely his tactical 
bomber example, opens the door wide open for soldiers to defend their fellow-
citizens (on grounds of their special obligations towards them) even if as part of 
this defense they target non-liable soldiers. So the soldiers on both sides would be 
permitted to kill each other and, given how McMahan defines «justification», 
they would also be justified in doing so and hence not be liable. Thus, we arrive, 
against McMahan’s intentions, at a moral equality of combatants. In addition, his 
own account of liability cannot deal adequately with symmetrical defense cases in 
the first place. This undermines his presupposition that justification defeats liabil-
ity, which is central to his defense of the moral inequality of combatants. I shall 
argue that McMahan’s attempts to counter these objections fail and that therefore 
his general claim of the moral inequality of combatants remains unpersuasive.
Keywords: McMahan – war – equality (moral) – justification.
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Algunas reflexiones acerca del Rousseau  
de Strauss

Jean-François Kervégan: ¿Qué significa ser  
un teólogo de la jurisprudencia?

Heinrich Meier: La querella por la teología 
política. Una mirada retrospectiva

Miguel Vatter: Derecho natural y estado  
de excepción en Leo Strauss

Jorge E. Dotti: Jahvé, Sion, Schmitt.  
Las tribulaciones del joven Strauss

Temas

Marc Crépon: De la heterogeneidad  
de las civilizaciones

José Fernández Vega: Observaciones sobre un 
papado. Legitimidad estatal y confrontaciones 
filosóficas en torno a lo moderno

Vera Waksman: El Sócrates de Rousseau  
y la filosofía en la ciudad

Biblioteca

María Jimena Solé: Friedrich H. Jacobi contra 
la Revolución Francesa, o la fuerza del instinto 
contra la tiranía de la razón 

Friedrich H. Jacobi: Fragmento de una carta  
a Johann Franz Laharpe, miembro de la 
Academia francesa

Friedrich H. Jacobi: Ocurrencias casuales  
de un pensador solitario en cartas a amigos  
de confianza



Número 9, 2010

Dossier

Mercedes Ruvituso: Del estatuto de la obra  
de arte al misterio de la economía

Alice Lagaay: Entre la poesía y la muerte.  
La filosofía de la voz de Giorgio Agamben

Andrea Cavalletti: El filósofo inoperoso

Edgardo Castro: Vías paralelas: Foucault  
y Agamben. Dos arqueologías del biopoder

Bruno Karsenti: ¿Hay un misterio  
del gobierno? Genealogía de lo político  
versus teología política

Temas

Joaquín Migliore: Suárez y la formación  
del pensamiento en Inglaterra durante  
el siglo xvii

María Jimena Solé: Spinozismo político  
en el nacimiento de la Ilustración alemana: 
Matthias Knutzen y Johann Christian 
Edelmann

Luis A. Rossi: Del monismo al pluralismo:  
el «modelo hobbesiano» y el Estado  
en la filosofía política de Norberto Bobbio
Sandro Chignola: Michel Foucault y la política 
los gobernados. Gubernamentalidad, formas  
de vida, subjetivación

Cecilia Macon: Acerca de las pasiones públicas

Biblioteca

Pablo Maurette: A Possession for everlasting. 
Thomas Hobbes, traductor de Tucídides

Thomas Hobbes: «Epístola dedicatoria», 
consideraciones «Al lector» y «Sobre la vida  
y la Historia de Tucídides»

Número 10, 2011-2012

Dossier

Silvia Schwarzböck: La pregunta por el cine 
como pregunta por la política

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

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

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

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

Temas

Luc Foisneau: Hobbes, Bayle y la mediocridad  
del mal

Alberto Damiani: La soberanía popular en el 
joven Fichte

Teodoro Klitsche: Risorgimento y guerra civil 
de la Grange
Ricardo Crespo: Ética y política en John 
Maynard Keynes

Julián Ferreyra: Deleuze y el Estado

Biblioteca

Jorge E. Dotti: Observación preliminar

Carl Schmitt: Ética del Estado y Estado 
pluralista

Jorge E. Dotti: Notas complementarias
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