
I N F O R M A C I Ó N F I L O S Ó F I C A 

Segundo Simposio Nacional de Filosofía. 

Organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, se celebró en la ciudad 
de Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia, el Segundo Sim
posio Nacional de Filosofía, del 23 al 26 de noviembre de 1976. 

Los temas de discusión fueron: 1. Filosofía y Política; 2 . Marxismo y Psico
análisis. Fueron Ponentes: GUILLERMO HOYOS, Universidad Nacional; F R E D D Y 
TELLEZ, Universidad Nacional; LUIS E N R I Q U E OROZCO, Universidad de los 
Andes; RAMÓN GARZÓN, Universidad del Valle; ALFONSO MONSALVE, Uni
versidad Autónoma de Antioquia; ALVARO MORALES, Universidad de Córdoba; 
ENZO ARIZA, Universidad de Córdoba. 

Se acordó como sede para el tercer foro la Universidad del Valle, de la 
ciudad de Cali. 

Simposio Internacional sobre Investigación Activa y Análisis Científico. 

En Cartagena, del 16 al 24 de abril de 1977, con el auspicio de la Asociación 
Internacional de Sociología, la UNESCO y otras entidades y de un Comité Or
ganizador Nacional, se realizó en Cartagena el Simposio Mundial sobre la Meto
dología de la Investigación Activa. Por tal se entiende aquella que estipula que 
de la práctica pueden derivarse elementos auténticos de conocimientos científicos 
que se acumulan y sirven para colocar la ciencia al servicio de los intereses de las 
clases explotadas. 

Concurrió más de un centenar de científicos sociales de 26 países: Alemania, 
Argentina, Australia, Austria, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Holanda, Hungría, India, Liberia, México, Nue
va Guinea, Nueva Zelandia, Perú, Suecia, Sudán, Suiza y Venezuela. 

El trabajo se desarrolló en tres comisiones y fueron realizadas cuatro reu
niones pienarias, a las cuales presentaron trabajos: Ulf Himmelstrand (Suecia) , 
quien enfocó las relaciones entre Investigación Activa y Ciencia Aplicada; Orlando 
Fals Borda (Colombia), con una evaluación epistemológica del trabajo de varias 
investigaciones colombianas que han aplicado esta metodología; James Petras 
( E U A ) , para discutir el problema de las relaciones entre los intelectuales y los 
movimientos políticos, y Fredj Stambouli (Túnez) , quien hizo una descripción 
de esta problemática en el norte de África. Los comentaristas formales de estas 
ponencias fueron: Lourdes Arizpe (México), Guillermo Hoyos (Colombia), Aníbal 
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Quijano (Pe rú ) , Heinz Moser (Suecia), Paulo Sandroni (Brasil) , Eugene Havens 
(EUA) , Salomón Kalmanovitz (Colombia) y Hugo Assmann (Costa Rica) . 

Las memorias de este Simposio serán publicadas en español, inglés, alemán, 
en el curso del próximo año en Colombia y para el mundo de habla hispana por 
la Editorial Punta de Lanza. 

IX Congreso Interamericano de Filosofía. 

Del 20 al 24 de junio de 1977 se reunió en Caracas, Venezuela, el IX Con
greso Interamericano de Filosofía. Mediante el trabajo excelente de un Comité 
Organizador, integrado por profesores de la Universidad Central y de la Universidad 
Simón Bolívar, se logró la participación efectiva de los asistentes y jornadas internas 
entre los filósofos de los diferentes países. 

El patrocinio económico del Congreso se obtuvo con la Organización de 
Estados Americanos (OEA) , las Universidades de Venezuela y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. I . "La realidad latinoamericana como 
problema para el pensar filosófico", de donde se derivó hacia: A. "Historia y 
evolución de las ideas en América Latina"; B . "El problema de la enseñanza de 
la filosofía"; C . "Las posibilidades y límites de una filosofía latinoamericana". 
I I . "Las tendencias actuales de la filosofía en el Continente Americano", dividido 
en tres subtemas: A. "Filosofía analítica"; B. "Filosofía de la praxis (Marxismo)"; 
C'Filosofía fenomenológica y existencial". Esos temas buscaban dos objetivos bá
sicos: establecer la relación entre el pensar filosófico y la realidad latinoamericana 
y trazar un panorama de las tendencias filosóficas actuales en las diversas regiones 
del Continente. Todo el Congreso se desarrolló en una combinación bastante di
námica de conferencias, exposiciones breves y discusión de las ponencias aceptadas. 

En cuanto a los participantes se refiere, debe anotarse el hecho de la pre
sencia de casi la totalidad de los países del Continente. 

Las comisiones trabajaron así: I . La realidad latinoamericana como proble
ma para el pensar filosófico. A. Historia y evolución de las ideas filosóficas en 
América Latina. Ángel Cappelletti (Rodolfo Mondolfo: Historiador de la Filoso
fía), Diego F. Pro (Rodolfo Mondolfo: su posición filosófica), William J. Kilgore 
(Some agreement and differences in the philosophies of Kant and Alejandro Korn) , 
Juan Carlos Torchia (Sobre los orígenes filosóficos de Alejandro Korn: su tesis 
de 1883), Ricardo Vélez Rodríguez (La influencia del liberalismo anglosajón en 
el pensamiento político Luso-Brasileño de los siglos XVIII y X I X ) , Santiago Vidal 
Muñoz (La filosofía y la historia de las ideas en América), Hugo E. Biaggini (Spen-
cer y el pensar político de Macedonio Fernández) , Alberto Carturelli (La filoso
fía de Argentina), Horacio V. Cerrutti Guldberg (Posibilidades y límites de una 
filosofía latinoamericana después de la filosofía de la liberación), Jack Himelblau 
(The philosophie dilema: Order and l iberty), Manuel Claps (La historia de 
las ideas como historia de las ideologías). B. Enseñanza de la filosofía en Améri
ca Latina. Mario Bunge (Organización de la enseñanza de Epistemología en Latino
américa), Carlos Mato Fernández (La filosofía de los Planes) , Carlos E. Bolívar 
(Enseñanza de la filosofía en América Lat ina) , Horacio Cerrutti Guldberg (Antepro
yecto de pénsum para la especialidad de filosofía con orientación latinoamericana), 
Jorge Millas (Enseñanza de la filosofía en América Lat ina) , Joaquín Barceló 
(Observaciones acerca de la enseñanza de la filosofía en la Educación Superior). 
C . Posibilidades y límites de una filosofía latinoamericana. Manuel Grannel (Fi
losofía latinoamericana y espíritu viajero), José Jara García (Problemas inheren
tes a la constitución de una filosofía americana). Dina V. Picotti de Cámara 
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(¿Una filosofía latinoamericana?), Francisco Larroyo (Posibilidades y límites 
de una filosofía latinoamericana), Agustín Basave (Posibilidades y límites de 
una filosofía latinoamericana), Carlos E. Miranda (La enseñanza de Pla tón) , 
Niceto Blésquez (Bases para una filosofía latinoamericana), Isidoro Requena 
(Lectura hermenéutica de la filosofía de la liberación latinoamericana), Joaquín 
Barceló (El entroncamiento con la tradición como una posibilidad para un fi
losofar latinoamericano), Gilberto Nello Kuyawski (Meditagao sobre o homen 
colonial). 

I I . Filosofía de la Ciencia y Filosofía Analítica. A. José Ferrer Mora 
(Estética y Crítica: Un problema de demarcación), Fernando Salmerón (La 
Filosofía Analítica), Francisco Miró Quesada (Problemas fundamentales de la 
lógica filosófica), Euryalo Cannabrava (Espacio ilativo e inferencia-conceito de 
inferencia), Mario Bunge (Filosofía de la Biología: Algunos problemas actua
les) , Héctor Neri Castañeda (The problem of individuation), Berta Stolior de 
Sazbón (Modelos y construcción científica), M. J. Zenzen (Prolegomena to philo-
sophy of technology), Ernesto Sosa (Varieties of Causation), John P . Losse 
(Limitations of an evolutionist philosophy of science), Eike Hunner V. Kluge 
(Frege, Leibniz and the notion of an ideal language), Eduardo Piacenza (Senti
do y denotación de Frege y el decir implícito). B. Filosofía de la Praxis: An
tonio Sánchez García (Notas para una reconstrucción del Estado en Gramsci), 
Peter Caws (Individual praxis in real t ime) , José Sazbon (Ideología como conte
nido e ideología como forma), Oswaldo N. Guariglia (Tópico dialéctico en la ló
gica marxista de la investigación), Saúl Karsz (Filosofía de la praxis o praxis 
de la filosofía), J. R. Núñez Tenorio (La crítica del círculo abstracción-ve-
nficación como pretendida metodología marxista), Javier Sasso (Sobre una ob
jeción al análisis marxista de las ideologías), Adriano Burgos (Praxis e ideo
logía), Adolfo Sánchez Vásquez (La filosofía de la praxis como nueva práctica 
de filosofía), Guillermina Tong de Montejrs (Reflexiones en torno al concepto 
de revolución: Contribución a una filosofía política en América). C . Fenomeno
logía y filosofía existencial: Antonio Aguirre (Sobre el concepto de la inter
pretación en el idealismo fenomenológico), Danilo Cruz Vélez (El porvenir de 
la fenomenología trascendental), Guillermo Hoyos (Fenomenología como epistemo
logía. Crítica de Husserl al positivismo científico desde la historicidad de la 
experiencia), Miguel Reale (Filosofía fenomenológica y existencial), Walter 
Biemel (La significación de Heidegger para la filosofía del siglo X X ) , Alberto 
Rosales (Observaciones críticas "Ser y Tiempo") , Robert Walton (Fenomenología 
e instancia úl t ima) , Agustín Basave del V. (Significación y sentido del existen-
cialismo), Gene G. James (Risieri Frondizi's theory of valué) , G. G. Prado (Re-
ference and conciousness), Constantino Láscaris-Comneno (La personalización), 
Alvin Diemer (La Phénoménologie Transcendentale et la pluralité des mondes) . 

Post-grado en Filosofía. 

Cursa en las últimas instancias académicas y administrativas, de la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la Universidad Nacional de Colombia, para su aprobación 
y con el propósito de ponerlo en vigencia en el primer semestre de 1978, un pro
yecto de Post-grado en Filosofía. 

Está justificado a partir de las exigencias investigativas de la máxima entidad 
universitaria de Colombia; de los requerimientos de una formación profesional 
más actualizada de los filósofos; de la necesidad de creación de mejores programas 
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docentes de nivel medio, universitario y superior; de la indispensable solución al 
problema de desadaptación cultural de los licenciados en el exterior, y de la 
inequivalencia de títulos académicos nacionales con universidades extranjeras. 

Son los objetivos de este post-grado: establecer el doctorado en Filosofía para 
los licenciados de esta disciplina que quieran terminar su formación intelectual 
con el propósito de ocuparse luego en la docencia universitaria y en la investigación; 
establecer el post-grado en filosofía para profesionales de áreas distintas de la 
filosofía que quieran, desde una perspectiva filosófica, adquirir un nivel teórico 
mayor; realimentar los estudios de pre-grado y constituirse en instancia crítica para 
la revisión de los programas y métodos con los que se opera en éste; fomentar la 
interdisciplinariedad en la Facultad de Ciencias Humanas y en toda la Universidad; 
proporcionar una reflexión crítica sobre el estatuto teórico e incidencia histórica 
de las ciencias humanas y sobre los métodos de su enseñanza a nivel universitario, 
sin que esta perspectiva excluya orientaciones diferentes de la problemática filo
sófica; realizar seminarios, cursos de extensión y actividades similares, tanto dentro 
de la Universidad como fuera de ella. 
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