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1. Denominación del Área: Procesos Sociales y subjetividad.

Curso 2019
Un abordaje de la violencia normativa, entre la deconstrucción y el giro afectivo. 

Profesoras a cargo: Dra. Ana Levstein y Dra. María Victoria Dahbar

2. Fundamentación y Objetivos

   Transitamos una cultura neoliberal que funciona como un dispositivo de producción
mercantil de una subjetividad "deudora", con pretensiones totalizantes, homogeneizantes,
exigente de un rendimiento ilimitado, con sus correlatos de insatisfacción, desigualdad,
resentimiento  y  culpa:  la  radicalización  de  un  malestar  omnipresente  que  Freud
diagnosticara ya en 1921. 

Este curso propone un acercamiento a una categoría marco como lo es la de
violencia  normativa,  cara  a  la  comprensión  de  los  procesos  de  subjetivación  y
agenciamiento propios de este tiempo. La categoría  tiene resonancias evidentes en el
último recorrido intelectual de Michel Foucault y su continua voluntad por despegarse de
hipótesis  de poder  de corte  represivo;  bajo ese impulso  es que buscamos pensar  las
subjetividades  en  tanto  intersecciones  entre  lo  que  el  poder  produce  y  excluye.  Esto
implica, disciplinarmente, la exploración de dos tradiciones intelectuales aparentemente
antagónicas, que se hacen lugar entre las corrientes posestructuralistas –particularmente
la deconstrucción– y las teorías de género –particularmente el giro afectivo, en tanto es
capaz de reponer problemáticamente algunos nudos clave de la filosofía política–. 

Así, y en esa tensión siempre presente en la tarea crítica entre las posibilidades de una
lectura  paranoica  –más cercana a la  hermenéutica  de la  sospecha– y  de  una lectura
reparadora –más cercana a la posibilidad de ensayar otros imaginarios y figuraciones–,
este curso invita a pensar las tensiones con lo  heterogéneo y singular irreductible que
habilitan  otras  formas  de  desear,  de  vivir  y  de  relacionarse  con  el  otro,  resistiendo,
interrumpiendo o cortocircuitando ese circuito. Si el botín de guerra del capitalismo actual
es  la  subjetividad,  no  nos queda sino indagar  incansablemente  tanto  sus aparatos de
captura como la re-invención de otros mundos de posibles. Para ello, aproximarnos a los
aportes de la deconstrucción y el giro afectivo, relacionados con el campo de estudio de
las  subjetividades  y  la  comunicación,  nos  parece  un  buen  punto  de  partida  en  este
desafiante camino. En este marco, interrogarnos por los diversos modos de violencias y
los vocabularios de que disponemos para (re)nombrarlas y (re)pensarlas es una tarea
central que constituye el eje del presente curso. 



3. Unidades

1.  La  violencia  en  relación  a  la  producción  de  subjetividad.  Comunicación  e
interpretación  en  tanto  problemáticas  inherentes  a  los  procesos  sociales.  Mapas
preliminares para una lectura desconstruccionista. Lectura paranoica y lectura reparadora:
hacia una hermenéutica de la intemperie. Cartografía preliminar del giro afectivo.

2.  Violencia  normativa:  Jacques  Derrida  y  Judith  Butler,  lectores  de  Walter
Benjamin.  Terrorismos,  crueldades,  guerras,  crímenes.  La  crítica  de  la  violencia  en
relación al derecho y a la norma.

3. Aporías  de  la  violencia.  Justicia  y  Derecho:  las  Cuestiones  de  la
responsabilidad.  Decisión.  Soberanía.  Lo  autoinmune.  La  responsabilidad  desde  una
ontología de la vulnerabilidad. Hacia una ética de la cohabitación 

4.  La violencia y el tiempo fuera de quicio (out of joint): "el instante inaprehensible de la
decisión como locura ". Temporalidad queer. Políticas culturales y políticas afectivas.

4. Metodología
Como ejercicio metodológico, la propuesta consiste en un abordaje doble: cada clase

está destinada a la presentación y reflexión de un problema o categoría que colabora con
la  comprensión  de  esta  matriz  hermenéutica  que  es  la  violencia  normativa.  Dicha
constelación  esta  compuesta  por  cuatro  vinculaciones:  la  violencia  y  la  producción  de
subjetividades, la violencia en relación al derecho y a la norma, la violencia en torno a la
responsabilidad y la justicia, y la violencia interrogada desde sus marcos temporales.

El doble abordaje responde a la formación de las docentes a cargo: la deconstrucción
por una parte, y el giro afectivo por la otra, ambos modos de modelar la pregunta por una
violencia  que  forma  subjetividades  a  la  vez  que  falla  en  su  intento,  ofreciendo  las
posibilidades para su impugnación. 

La dinámica consistirá en clases expositivas de las docentes en las que se abordará un
eje por clase, con canales participativos para les cursantes a partir  del análisis de los
materiales gráficos y audiovisuales propuestos.

5. Evaluación
El curso será evaluado con un informe individual que responda a las pautas del

género académico, ya sea ensayo,  monografía o ponencia, con una extensión que no
exceda las 15 páginas, interlineado uno y medio. El tema será elegido por cada cursante.
La consigna: que el trabajo escrito evidencie el aprovechamiento del curso y se referencie
con algunos textos de la bibliografía propuesta.
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