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Álvaro Carvajal Villaplana

Presentación

El IX Congreso Centroamericano de 
Filosofía se realizó en la Universidad de Costa 
Rica, Facultad de Letras, del 28 al 30 de octubre 
de 2014, cuyo tema central fue Conocimiento, 
poder y desarrollo humano en Centroamérica. 
Al congreso se lo declaró de interés institucional 
por parte de la Rectoría, según consta en la 
Resolución R-212-2013.

La idea de realizar dicho congeso en Costa 
Rica se concreta durante el VIII Congreso 
Centroamericano de Filosofía, realizado en el 
2012, en Ciudad de Guatemala, organizado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. En esa 
ocasión el Programa de Posgrado en Filosofía de la 
Universidad de Costa Rica, organizó una delegación 
de estudiantes y profesores de la Maestría y el 
Doctorado en Filosofía para participar activamente 
como ponentes, así como en las actividades de 
integración regional. La delegación se conformó 
con cuatro personas: Magister Philosophiae Jimmy 
Wahsburn, Licda. Elena León Rodríguez, Lic. 
Andrés S. Fallas y Dr. Álvaro Carvajal Villaplana. 
La delegación llevó como plan de trabajo lo 
siguiente: (a) La propuesta de realizar el IX 
Congreso Centroamericano de Filosofía en Costa 
Rica; (b) cambiar la numeración de los congresos de 
la Tercera Etapa (Véase el apartado Historia de los 
congresos Centroamericanos de Filosofía) para dar 
continuidad a la historia de dichas actividades. Por 
último, (c) proponer que los congresos se realicen 
cada dos años. Todos estos objetivos se lograron. 
Además, se obtuvo la presidencia de la Asociación 
Centroamericana de Filosofía, en razón de que el 
presidente de dicha asociación es el convocante del 
IX Congreso,     tal como consta en la Declaración 
del III Congreso (VIII) Centroamericano de 
Filosofía, 2012 (Nueva Época). Además, se 
acordó desarrollar un precongreso en el 2013 en 

Tegucigalpa, Honduras, cuyo responsable es el M. 
A. Ángelo Moreno León.

El congreso contó con una nutrida asistencia 
de filósofos(as) de Centroamericana, con 
participación de las delegaciones de Guatemala 
(Francisco Márquez, Otto Fernando Arana Mont, 
Juan Alberto López, Amílcar Dávila, Miguel 
Flores, Juan Blanco, Leonel Eduardo Padilla, 
entre otros), El Salvador (Ricardo Adán Molina, 
Pedro Jesús Ramos), Honduras (Ángelo Moreno y 
otros), Nicaragua (Francisco Durán, Javier Silva, 
Natalia Villegas), Costa Rica (Luis Camacho, 
Álvaro Carvajal, María Gabriela Rangel, Celso 
Vargas, Andrés S. Fallas, Minor Herrera, Esteban 
Josué Beltrán Ulate, Andrea Calvo, Álvaro 
Zamora, Cristhofer Rojas, César Augusto Gómez, 
Jaime Delgado, Jerry Espinoza Rivera, Kattia 
Arroyo, Jacqueline García Gallas, Steve Aronson 
y otros) y Panamá (Johana Gabaray), en su 
mayoría procedentes de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAG), la Universidad 
de El Salvador (UES), la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduas (UNAH), la Universidad 
de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional 
de Costa Rica (UNA), la Universidad de Panamá 
(UP) y la USAC-Nicaragua.

De México participaron profesores(as) y 
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad 
Autónoma de Nayarit y la Universidad de La 
Salle. También participaron tanto profesores 
como estudiantes de la región, en los niveles de 
grado y de postgrado.

La participación fue nutrida, ya que se 
inscribieron cien personas. Además, participaron 
unas cuarenta personas más no inscriptas, y se 
contó con la colaboración de quince estudiantes 
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de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de 
la UCR, y con la de estudiantes voluntarios(as), 
en la organización del congreso, lo cual aporta un 
total de ciento cincuenta y cinco personas.

El congreso sirvió para reunir a los(as) 
filósofos(as) de la región para compartir expe-
riencias, coordinar acciones y actividades. En 
esta ocasión se reforzó el compromiso de con-
tinuar organizando los congresos, y seguir con 
el proceso de integración centroamericano en 
el ámbito de la filosofía institucionalizada. En 
esta perspectiva, se sugiere, para el siguiente 
congreso, que se incorporen a Belice y República 
Dominicana, además de extenderse sendas invita-
ciones a Puerto Rico y a Cuba.

Los congresos centroamericanos de filo-
sofía son promovidos por la Asociación 
Centroamericana de Filosofía (ACAFI), en su 
vínculo con las universidades públicas de la 
región. De tal manera que dichos congresos sir-
ven como marco para realizar las reuniones y las 
reflexiones de los(as) filósofos(as) de la región. A 
partir de este congreso, ACAFI – como un instru-
mento de integración de los(as) profesionales cen-
troamericanos en filosofía– se consolida. Hasta 
el año 2012 estuvo integrada por Guatemala, El 
Salvador y Honduras. En ese año se incorporó 
Costa Rica; en el 2014, Panamá y Nicaragua.

También el congreso sirvió para que los 
estudiantes de la región se reunieran para com-
partir experiencias, coordinaran actividades y 
establecieron mecanismos de  comunicación.

La coordinación general del congreso estuvo a 
cargo del Programa de Postgrado en Filosofía, con 
el apoyo del Instituto de Investigaciones Filosóficas 
de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de 
Filosofía de la Universidad de Costa Rica y la 
Asociación Costarricense de Filosofía (ACOFI). 
También conformaron parte de la organización del 
congreso la Sección de Filosofía y Pensamiento de 
la Escuela de Estudios Generales (UCR), la Cátedra 
de Filosofía de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED), la Sección de Filosofía de la Escuela 
de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (ITCR), el Departamento de Filosofía 
de la Universidad Técnica Nacional (UTN), la 
Escuela de Filosofía de Universidad Nacional 
(UNA) y la Escuela de Teología de la Universidad 
Teológica de América Central (UTAC). Asimismo, 

participaron varias asociaciones sin fines de 
lucro: ACOFI, ACAFI, la Asociación Nacional 
de Profesores de Filosofía, el Teatro Expresivo, 
así como Asesores y consultores en Bioética, 
Educación e Interculturalidad. En total participaron 
diecisiete unidades académicas y asociaciones.

Durante los días previos y durante el congreso 
se discutieron varios temas sobre la integración. Los 
acuerdos de dicha agenda quedaron plasmados en 
la Declaración del IX Congreso Centroamericano 
de Filosofía, la cual fue aprobada por la asamblea 
del congreso. Entre algunos de esos acuerdos 
están: (1) que el II Precongreso y reunión de 
trabajo se realicen en la Universidad  de Panamá, 
en el año 2015. (2) Se propone que el X Congreso 
Centroamericano de Filosofía se celebre en el año 
2016, en la Universidad Autónoma de Honduras. 
(3) Se apoya dar seguimiento al proyecto sobre 
la homogenización de las carreras de filosofía en 
las universidades centroamericanas, e impulsarlo. 
En este respecto se apoya la propuesta de la 
Universidad de El Salvador sobre el simposio de 
la enseñanza de filosofía y (4) que se impulse la 
creación de una Red de Investigación en Filosofía 
Indígena.

En el IX Congreso Centroamericano de Filo-
sofía se expusieron cerca de cuarenta y siete co-
municaciones, las cuales se distribuyeron en siete 
ejes temáticos: (1) Filosofía, ciencia y desarrollo; 
(2) Poder, género y equidad; (3) Filosofía e histo-
ria del pensamiento en Centroamérica; (4) Alteri-
dad y pensamiento; (5) Filosofía e integración; (6) 
Profesionalización de la enseñanza de la filosofía 
y (7) Metodología de la investigación.

Otrosí, se contó con cinco conferencistas que 
analizaron casos específicos. Ellos fueron el Dr. 
Jaime Fisher, de la Universidad Veracruzana (Mé-
xico),  quien estuvo a cargo de la conferencia “Po-
der, conocimiento y desarrollo”; el Dr. Aureliano 
Ortega, de la Universidad  de Guanajuato (Mé-
xico), quien expuso el tema Tecnología del capi-
tal: el relevo económico de la ética; el Dr. Ale-
jandro José Herrera, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), quien se refirió 
al tema Del sufrimiento a la empatía como crite-
rio de consideración moral; el Dr. Elio Roberto 
Masferrer, de la Escuela Nacional de Antropolo-
gía e Historia, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (México), con la conferencia “Poder, 
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religión y cambios en los sistemas de visión del 
mundo” y la Dra. Gladys Tzul, de la Universidad 
Autónoma de Puebla (México) y la Comunidad 
de Estudios Mayas de Guatemala, quien expuso 
el tema Mujeres, violencia y genocidio.

De esas cuarenta y siete ponencias solo se 
recibieron dieciocho para su publicación en el 
presente número de la Revista de Filosofía de 
la Universidad de Costa Rica. El orden de los 
artículos sigue el mismo de los ejes temáticos 
mencionados. Entre esas ponencias se encuentran 
las siguientes: Luis Camacho, “Evolución de los 
modelos de desarrollo: ¿necesidad o contingen-
cia?”; Álvaro Carvajal Villaplana, “Tecnologías 
para el desarrollo sostenible”; Francisco Márquez 
Guevara, “La antropología y el problema del 
hombre. Hacia una concepción de lo humano en 
Centroamérica”; Francisco Durán, “Agarrando la 
vara en Nicaragua, masculinidades en vigilancia y 
la (de)Construcción”; Otto Fernando Arana Mont, 
“La violencia institucional en Guatemala: el caso 
paradigmático del Estado de Sitio en los municipios 
de Jalapa y Mataquescuintla, del Departamento de 
Jalapa, y los municipios de Casillas y San Rafael 
de las Flores, del Departamento de Santa Rosa en 
junio de 2013”; Tania Rodríguez Martínez, “De los 
discursos biopolítico y necropolítico al discurso 
de subsistencia”; Silvia Alejandra Salgado Ulloa, 

“La dialéctica entre la libertad y la sociedad en Erich 
Fromm”; Amílcar Dávila Estrada, “Producción 
filosófica guatemalteca reciente”; Andrea Calvo, 
“El político según la visión de Roberto Brenes 
Mesén y su correlación con el retrato gubernativo 
costarricense”; Andrés S. Fallas y Daniela Sánchez 
Sánchez, “El trabajo como posicionamiento en la 
existencia y medio productor de identidad en la 
Poesía bribrí de lo cotidiano”, Andrés S. Fallas y 
Minor Herrera Valenciano, “Felinos en los male-
cus: simbolización de la muerte como aliciente 
moral”; Álvaro Zamora Castro, “Exordio para 
quienes piensan: “la teoría moral sartreana es una 
y es definitiva”; Angelina Paredes Castellanos, “El 
retorno a la naturaleza en Maurice Merleau-Ponty 
y en Hans-Georg Gadamer: aportes para pensar 
“el retorno a la naturaleza latinoamericana””; 
Israel Nicasio Álvarez, “Las deformaciones de la 
verdad en política. Del discurso al sometimiento”; 
Ángelo Moreno, “Estado actual de la enseñanza 
de la filosofía en el nivel educativo medio en 
Honduras”; Miguel Ángel Caballero Rojas, “La 
formación ciudadana como discurso integrador de 
identidades culturales”; Ángel Adrián González 
Delgado, “Prácticas argumentales como método de 
investigación filosófica”; Leonel Eduardo Padilla, 
“Progreso del saber, epistemología y valores”.




