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Resonancias. Revista de Filosofía ha logrado, en sus 8 años de trayectoria, 
grandes hitos: se han publicado 14 números con artículos de diversa índole en 
el ámbito de la filosofía como, a su vez, se ha podido indizar en DOAJ, REBID, 
LATINDEX (directorio), MIRABEL, EZB, MIAR y ERIH-Plus. Esto solo ha sido po-
sible gracias al cariño y esfuerzo que han puesto ello los distintos miembros que 
fueron parte históricamente del equipo editorial de la revista, a los cuales agrade-
cemos profundamente las labores realizadas hasta el número anterior. 

Como se podrá entrever, el reconocimiento dado supone que un cambio de 
roles: en efecto, desde este número contamos con un nuevo equipo dispuesto a 
tomar las riendas de la revista en pos de alcanzar más y mejores estándares de 
indización y aumentar, con ello, el prestigio nacional e internacional de Resonan-
cias. En ese sentido, nuestro esfuerzo se concentrará en cumplir con los criterios 
de indización requeridos por LATINDEX 2.0 (catalogo) y SciELO en el corto plazo 
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como, a su vez, en lograr cumplir con los criterios requeridos por SCOPUS y WOS 
en el largo plazo. Por lo tanto, esperamos contribuir a la difusión filosófica espe-
cializada llevando a nuestros lectores artículos y reseñas de calidad en el ámbito 
de la filosofía.

Lo anterior se suma a una serie de esfuerzos que hemos realizado este se-
mestre como equipo: en primer lugar, hemos logrado una convocatoria exitosa 
de modo que nuestro número 15, como se comentará posteriormente, se ha visto 
enriquecido por artículos variados y reseñas de textos filosóficamente relevantes 
para la comunidad de habla hispana; en segundo lugar, hemos logrado que la 
revista se recopile en LatinREV, Philpapers y Google Académico, lo cual supone 
mayor difusión para nuestros autores y sus artículos; finalmente, nos hemos 
mantenido activos en RRSS difundiendo nuestra convocatoria y atendiendo las 
dudas que puedan tener los autores interesados en publicar en nuestra revista. 
Esto último será un trabajo permanente, buscando con ello atraer nuevos auto-
res y/o lectores que quieran estar al tanto de las novedades de Resonancias. 

Sumado a lo dicho, no debemos pasar por alto que la revista se encuentra 
al amparo del programa de Doctorado en Filosofía, mención Filosofía, de la Uni-
versidad de Chile, cuyo coordinador académico, Francisco Abalo, ha demostrado 
interés y aprecio por este proyecto. En diversas conversaciones, se ha buscado 
que Resonancias no sea una revista que solamente se dedique a publicar textos, 
sino que también sirva como apoyo para enriquecer la experiencia doctoral del 
alumnado de nuestro programa de estudios, por lo que estamos trabajando en la 
planificación de actividades de extensión relacionadas con nuestra labor edito-
rial y que esperamos puedan servir tanto para los doctorandos de la Universidad 
de Chile como para el resto de la comunidad estudiantil. Entre ellas, estamos 
preparando unas jornadas de discusión acerca de investigaciones doctorales en 
filosofía, las cuales esperamos puedan ser llevadas a cabo el segundo semestre 
de este año.

 Antes de proceder a describir brevemente en qué consisten los trabajos pu-
blicados en este número, no quisiéramos pasar por alto los agradecimientos co-
rrespondientes a nuestros autores, que han depositado su confianza en nosotros 
para evaluar sus trabajos; y a los nuevos miembros del consejo editorial, los cua-
les nos han provisto de revisores que, ad honorem, dedicaron su tiempo para revi-
sar atentamente los trabajos recibidos. Como se sabrá, la comunidad académica 
se sostiene mayoritariamente sobre estos esfuerzos que se realizan desinteresa-
damente, por ello, lo mínimo que podemos hacer es destacar la dedicación de las 
personas involucradas en estos procesos. Sin ellos este número no sería posible. 

Dicho lo anterior, comencemos a señalar en qué consisten los trabajos inclui-
dos en este número: en primer lugar, el trabajo de Hernández se dedica a exponer 
el modo en que se ha configurado la escritura filosófica de Miguel Morey a través 
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de sus obras. De acuerdo con el autor, y siguiendo claves conceptuales de la fi-
losofía de Walter Benjamin, Friedrich Nietzsche y María Zambrano, la escritura 
misma es un ejercicio formativo en el que se manifiesta la experiencia del pensar, 
el cual a la vez se aprecia en el transcurso de la obra filosófica del mismo Morey.

En segundo lugar, la investigación de Andrada está dedicada a la aclaración 
conceptual detrás de formulación biopolítica del “dejar morir” en la obra de Fou-
cault. En este contexto, el artículo busca comprender la —aparente— contradic-
ción que revista el ejercicio del poder que, al mismo tiempo que busca extender 
la vida, también tiene como objeto a la población. Por esto, el escrito se dedica a 
ilustrar la lógica del funcionamiento del dispositivo del “dejar morir” para “hacer 
vivir”, ofreciendo un análisis tanatológico del ejercicio del poder.

En tercer lugar, este número incluye el artículo interesante de Reyes, que exa-
mina la legitimidad de la afirmación de Schopenhauer según la cual su filosofía 
es heredera directa del idealismo trascendental de Kant. El enfoque del artículo 
se centra en la noción de “cosa en sí” en Schopenhauer y la compara con el uso 
de esta noción en Kant, utilizando evidencia textual y las interpretaciones más 
comunes entre los académicos, especialmente la de Henry Allison. A raíz de lo 
anterior, se argumenta que la interpretación de Schopenhauer no sólo es ilegíti-
ma, sino que también puede considerarse “pre-crítica” o “a-crítica”.

En cuarto lugar, el artículo de Gajardo pone en tensión el rol de la humana 
a la luz del avance del transhumanismo y la importancia que esta le da Hei-
degger respecto de nuestro modo de habitar el mundo en la era técnica. De 
acuerdo con el autor, el supuesto ideal de erradicar la muerte por medio del 
transhumanismo nos conduciría, siguiendo las claves conceptuales heidegge-
rianas, más bien a una distopia en la que se perdería aquello que nos hace 
seres humanos (la condición de imperfectos, el vínculo entre la mortalidad y el 
sentido que da al disfrute del a propia existencia y lo absurda que sería nuestra 
vida sin ese horizonte de sentido que es la muerte). En este sentido, el transhu-
manismo suscitaría una lejanía insalvable de los mortales con su propia esencia, 
pues erradicaría, de tener, éxito, aquello que nos hace ser nosotros mismo: ser 
mortales que piensan, de alguno u otro modo, su propia mortalidad. En nuestro 
quinto artículo, se examina el rol pedagógico de la “exhortación” en el segundo 
sistema trascendental de Fichte, específicamente en los §§ 1-4 de su obra Grund-
lage des Naturrechts. Se destaca que esta noción se utiliza en el contexto de una 
relación basada en el reconocimiento recíproco, y se enfatiza la importancia de 
la educación para lograr un verdadero entendimiento entre los seres racionales y 
la constitución de individuos como miembros de una comunidad de seres libres.

Finalmente, Bravo cierra nuestra sección de artículos con un manuscrito que 
versa sobre el concepto de “acontecimiento” en el pensamiento de Michel Fou-
cault, iluminando sus sentidos desde tres influencias claves para este autor: 
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Nietzsche, Heidegger y Kant. Un argumento nuclear del esfuerzo de este artículo 
es evidenciar que sin la noción de acontecimiento no es posible comprender los 
proyectos filosóficos del pensador Frances. En este sentido, para acercarse al 
proyecto de una ontología del presente, es necesario también el acercamiento a 
las diferencias influencias metodológicas del autor. 

Además de los artículos mencionados, nos alegra incluir en este número 
variadas reseñas sobre obras que merecen un espacio de discusión en nuestro 
contexto. En este sentido, nuestra sección de reseñas abre con un manuscrito 
de Vicente Garrido Guerrero sobre el texto La sociedad del pelotón: Filosofía 
del individuo dentro del grupo (2022) del ciclista profesional francés y máster 
en filosofía Guillaume Martin. Siguiendo a Garrido, la obra de Martin es una 
manera de visualizar el deporte como un medio para ilustrar las problemá-
ticas en las que está inserta la sociedad contemporánea, las ideologías que 
cimentan nuestras relaciones sociales, como también el egoísmo en tanto que 
factor descriptivo del animal humano que vive de forma gregaria. Como equipo 
editorial nos alegra el incluir reflexiones de un orden que no sea exclusivamente 
académico o historicista, de manera que esta reseña refleja nuestra apertura a la 
reflexión actualizada.

La siguiente reseña, dedicada al libro Tecnoceno de Flavia Costa (2021), ex-
plora e impacto de la tecnificación en nuestro habitar contemporáneo. Según 
Nicolás Flores Campos, la obra de Costa ofrece una visión crítica y reflexiva so-
bre los desafíos de la era digital, desafíos de alta complejidad que aceleraron su 
estructuración debido a la pandemia de Covid-19, planteando así la necesidad 
de imaginar alternativas para enfrentar y resistir a los nuevos escenarios de vi-
gilancia tecnológica. 

Luego nos encontramos con un manuscrito de Nicolás Alarcón Zambrano 
sobre el libro Filosofía de la medicina (2021) de Cristian Saborido, el cual se des-
empeña como profesor titular del departamento de Lógica, Historia y Filosofía 
de la Ciencia de la UNED. Como señala Alarcón, el texto de Saborido explora las 
diversas formas en que ha sido entendida la distinción entre salud y enfermedad 
en la filosofía de la medicina apelando, principalmente, al modo de entender esos 
conceptos por el constructivismo y el naturalismo bioestadístico. Como se cuen-
ta en la reseña, Saborido defenderá el pluralismo integrador como una forma de 
conciliar el debate entre las propuestas mencionadas anteriormente con el fin 
de entender la salud y la enfermedad a partir de los supuestos de la medicina 
basada en la evidencia como, a su vez, considerando de manera holística el con-
texto socioeconómico en el que se desenvuelven los pacientes, evitando con ello el 
reduccionismo causal y otorgando tratamientos más completos a estos últimos.

Finalmente, tenemos el manuscrito de Óscar Morales acerca del libro Las 
crisis de la democracia ¿Adónde pueden llevarnos el desgaste institucional y la 
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polarización? del profesor de ciencia política Adam Przeworski. Según Morales, 
una de las virtudes de este texto consiste en la visión panorámica que ofrece 
acerca del fenómeno de la crisis de la democracia tomando en consideración 
la amplitud del espectro político que no queda restringido al contexto estadou-
nidense. De este modo, el libro de Przeworski constituye una valiosa fuente de 
estudio para quien pretenda abordar cómo conceptos como ‘democracia’ y ‘cri-
sis’ suponen tener en miras la fragilidad y la inestabilidad profundas de todo 
sistema democrático. 

Habiendo señalado lo anterior, quisiéramos manifestar nuevamente nuestro 
aprecio por los autores que confiaron en nosotros para su publicación y por 
conjunto de profesionales que ha trabajado en este proyecto. Esperamos, a su 
vez, que este número sea del agrado de nuestros lectores y que motive a futuros 
autores a enviar sus contribuciones a nuestra revista. 


