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Los días 10, II, 12 y 13 de Diciembre de 1996 se celebraronen la
Facultadde Filosofia de la UniversidadComplutenseunasjornadasa propó-
sito de la figura y la obra del filósofo francesGilles Deleuze.Coordinadas
porTeresaOñatey JoséLuis Pardoy con lacolaboracióndel grupode inves-
tigacióninterdisciplinarPalimsestos,resultaronunaexperienciaquecompro-
metió por igual aacadémicosy alumnos,graciasa la iniciativapor partede
los organizadoresde abrir el espaciode trabajo y diálogo filosófico a estos
últimos.

Es dificil exagerarla importanciade Deleuzefrenteal sospechososilen-
cio con queel mundo editorial y la academiaoficial han reaccionadoante
estamuerte.Ciertoes quese ha pretendidoqueelpensamientode ladiferen-
cia ha muerto hace tiempo, incluso que la celebreconferenciade Derrida
(1968)era un epitafio. Tambiénquela fundamentaciónde lo histórico--her-
meneúticosobreuna naturalidad(¿animalidad’?)haceperder de vista ladife-
renciaontológica(U. Vattimo). Sin embargo,su inequivocoalejamientode la
metafisica,sin por ello renunciara la filosofía, su restauracióndel polemós

en cuantoquelaverdadno se da; se delataen lo oscuro,en lo impensable
del pensarmismo--,sureclamaciónde lasupremacíadel significante- -que
lo distinguendel pensamientode la presencia,propiode unareacciónauto-
satisfecha--,asi comosu modo de mostrarquecrearconceptoses algomás
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rico y másliberadorquesostenerlos--: temermás a las bajasverdadesque
al error—, son motivo másquesuficienteparaquela obrade Gilles Deleuze
viva un presenteeterno,como estímuloparapracticar“aun otra vez” la filo-
sofia.

Parecenecesarioremarcaren estemomentoqueesta resefla,comotoda
recepción,es unatraducción,y comotal, discutibledadosu carácterde inter-
pretacióny reelaboracióndemateriales.Estetexto,pretendesercomoun pre-
facio al libro que se publicaráa propósitode estecongresoy en el cual se
veránrecogidaslas conferenciasíntegras.Remitimosportanto a eselibro de
próximaapariciónparauna lecturamásfiel de laspalabrasde quienesinter-
vinieron enestehomenajea la figura del filósofo Deleuze.

Críticay Postestructuralismo

Comenzaronlas jornadascon una mesaredondaquerespondíaal título
de“Deleuze: crítica y postestrueturalismo”.La primeraintervencióncorrió a
cargo del Decanode la Facultadde Filosofia, Manuel Maceiras, quien nos
sumergióen el ambienteparisino de finalesde los años60, momentoen eJ
queDeleuzeimpartíaclasesen laactiva universidadfrancesa.Habló también
del fervor intelectualquese vivía en aquellostiemposy en aquel lugar,en el
que Deleuze se manifestabacomo una descollantefigura. Sucedieronal
Decanolas palabrasde uno de los primerosy escasosautoresde tesinasque
en Españasc han dedicadoa Deleuze,SantiagoAuserón,cuya intervención
sorprendióal auditorio, ya que siendoconocidasu dedicacióna la composi-
ción musicalen los últimos años demostróunaerudiciónpropia de un estu-
diosode la filosofia. Analizó temascomoel de la necesidadde unareterrito-
ríalizacióndel conceptoen los términosexpuestospor Deleuze,centrándose
en nocionescomoel del cristalentendidocomomestizaje.Habló tambiéndel
camino que sigue la génesisde las ideasen la filosofia deleuzeana,esto es,
sensibilidad--entendimiento—sinsentidoy de nuevounavuelta al comien-
zo. Perolo más reseñablede sucomunicaciónfue su propuestade un acerca-
miento entrefilosofla y musicología,hastael punto de convertir la segunda
en unadisciplinade laprimera.Remarcóquelos modelosmusicaleshancon-
seguidoun mayorgradode transmisiónquelos conceptosfilosóficos, y que
quizá por ello la músicadebaconvertirseen un lugar de investigacióndel
pensamiento.En conexióncon lo anteriory para terminar,resaltemosla ini-
ciativa de enriquecerun congresofilosófico conlapresenciade figuras situa-
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das en otros camposde la experienciaintelectual. Parece necesariono
enclaustrarla filosofia entre los murosde una facultad, abrirla a espacios
diferentes.

A continuación, Celia Amorós, de la Universidad Complutense de
Madrid, ofreció unaconferenciaquetuvo comoguión fundamentalunacues-
tión queen díasposterioresse vio desarrolladapor otros participantesen el
congreso.No fue otra que la estrecharelaciónque mantuvo Deleuzea lo
largo de su trayectoriaintelectualcon el psicoanálisis.

Las dos palabrasque titulaban la sesión(crítica y postestructuralismo)
guiaronla siguientecomunicación,realizadaporFranciscoJoséMartínez,de
la UNED. Por un ladoanalizólacríticaqueproponeDeleuze:unacrítica que
no es reactiva,ni instituyentede lo criticado,sino desplazantey creadorade
nuevos significantes;una crítica que consisteen instalarseen las lenguas
mayorescomoun extranjeroprovocandoun mestizaje,unaapertura;no hay
quebuscarencastillarseen minorías,sino generaraparatosde guerraquese
insertende forma vampíricaen las estructurasmayoritarias.El otro término
es post-estructuralismo,en susentidocronológicodentrode la historiade la
filosofia. Deleuzeapuestapor la instauraciónde una filosofia del concepto
querompaconla filosofia de laconciencia.Entresusmotivacionesestádes-
plazarlanociónde sujetoen sentidofuerte,adoptandoparaello unaposición
antí-humanistaen lo teóricoy poniendoel acentosobreunaespeciede vita-
lismo. Planteatambiénunafilosofia comosistemaabierto,dedicadano a las
esenciassino alas circunstancias,un rizomaconstruidoporconexionestrans-
versales,no jerárquicas.La filosofia de Deleuze,en último término,es una
actividadpráctica,experimental.

Situandotopológicamentea Deleuzedentrode la historia de la filosofia,
comenzóla última comunicaciónde la jornadaJacoboMuñoz,de la UCM.
Deleuzese encuentradentro de la tradición de ladescomposicióndel sujeto,
que fue comenzadapor Schopenhauery Nietzschey que podemosllevar
hastaHusserly Heidegger,como lospensadoresmáscercanosa Deleuze.El
profesorMui5oz se centró en analizarel métodoy laactitud que se muestra
en la filosofia deleuzeana,encontrandolas siguientesvariables:en la basede
su métodose encuentrala formaciónde un espacioliso, vacío, sobreel que
procedera unaconceptualización;su filosofia consisteen la creaciónde con-
ceptosnuevos,en no satisfacerseconconceptosheredados(peroel problema
del conceptocomodelimitación violenta por partedel pensamiento,plantea
la necesidadde pensarlo impensado,aunquetambiénlo impensablebasán-
doseen un sistemade signosestablecidos);todala cristalizaciónde eoncep-
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tosse deshacedespués,hay líneasde fuga ad infinitum, es el camino sínsen-
tido-sentido-sinsentido;en última instanciaDeleuzeproponeun abandonode
los paradigmasunitariosy los territoriossin salida,por eso siemprepostula
un elementode distensiónde la cristalización,derupturadel cristalmestizo.

Ontologíay Epistemes

La segundajornadase abrió con la ponenciade Maria JesúsHermoso,
“Atisbos de lo eterno”, queresaltó las conexionesentrediferenciay eterno
retorno.De nuevoel problemade la copiarebelde,expulsadadelaciudadpor
Platón.Pero ese“relámpagoque arrastraconsigoel cielo” abreun planode
inmanencia;da lugara unaverdaderaantigenealogía.Y sin embargoestono
implica aleatoriedad:ladiferenciaes afirmativa; ruedacentrífugaqueexpul-
sa lo negativo. El deseono seráya carencia,sino intensidad“hacia afuera”.
La intervenciónremarcó,en último término, la necesidadde “rescatarlo que
deeternohay enlo real”.

La esperadaconferenciade AndrésSánchezPascual- -“ElNietzschede
Deleuzey el Nietzschede Heidegger”- -analizólos textosen queestosauto-
res “aparentan”comentara Nietzsche,sometiéndoloen cambio al habitual
lecho de Procusto;pues“ningún filósofo ha comentadojamása otro”—— sino
que lo hacenespejopropio,por razonesterapeúticas(Heidegger)o teatrales
(Deleuze).En cuantoa la lecturadeleuzeana,la diferenciatraduceel “valor
de los valores”: modosde vida, diferenciassegúnlaphysis,cubiertaspor la
máscarade las reglas- -“oquemaríanel mundo” --. Pero en estahermosa
lecturadeleuzeanafallan las razonesfilológicas. En una“demolición psieó-
tica”, Deleuzehacede Nietzscheun antihegelianopararomperel ‘juguete de
corromper”quees la contradiccióndomesticada.Pero es al afirmar cuando
Nietzscheniega,no al revés.La preguntapasadel “qué” al “quién”.

En la interpretaciónde Heideggerel objetivo es proyectarun fracaso:
hacercargara Nietzscheconla ideologíanazi. Enfrentadoa la tareade legi-
timar unarevolución a medias,queva de la ley a la ley, Baeumlerhacedel
Wille zur Macht “ley del ser”, identificadoconelnazismo.Identificaciónque
fracasacon Heideggeren su intento dc reformar cl régimen. Es ahí donde
encuentrasu función el curso sobre Nietzsche.Aún así~ “si Nietzscheno
fuera utilizable, no habría sido utilizado”. Hay en estospostnietzscheanos
impregnacióndel mejor Nietzsche.

Con la conferenciadeTeresaOñate,el núcleode la ontologíadeleuzeana



Planos de fuga 149

sedespliegaen su fascinantecomplejidad.Comienzapreguntándosesi pode-
mos distinguir dos Deleuze:un primero “indeseable”,infinitista, partidario
del movimientosinley, de las desterritorializacionessin vuelta,de lo mitico,
del westerny el patchwork.Pero no eranecesarioeseanarquismode los pri-
merosprincipios;bastabaconrepensarlos:lo mismono eslo idéntico.Teresa
Oñateatribuyeestosrasgosa la ambigtiedadde Mayo del 68: capitalismode
izquierdas,emancipacióncristiana.Procederiapreguntarsequiénhahechola
“revoluciónontológica”. Mashay un segundoDeleuze:el querecusael jui-
cio, innecesarioparaqueel espíritutoque losacontecimientos.El querecha-
za la escatologíay la abstraccióngenérica,el que invierte el platonismo
conectandolas fisurasdel Xorismós;el quebuscael contactoentresensibi-
lidad y mente,e investigalosregímenesestructural-simbólicosde lo estético.
El síntomaseráel placerperfecto;sustraerdel amorlaposesión,extraerde la
locura amor, y Eros de las conexionesactivasde las potencias.Devenir de
todaslas cosas.Deleuzees un filósofo quenos regalaelpodervolver ahablar
sin serhabladospor la reacción.Suponeun viaje del fondo a lasuperficie;no
hacer“una historia”, sino “la cosamásdelicada”: realizaren el pensamiento
lo inefectuabledel acontecimiento,el ámbito de las verdadeseternas,el
Kyrion Logon: Aletheia. Seres de luz, destellos (Symbolon): lo simple
mismo,perono elemental.Reivindicacióntambiéndel Deleuzequeconecta
diferenciacon afirmación,creandoámbitospara“lo otro de lo otro”, super-
ficies purasquese enderezan,retsituciónde la tierra al cielo, “energiaceles-
te”, inmanentismovirtual, Aion. No pertenecíaDeleuzeaun solo linaje, tam-
bién lo fue del esceptismoo del atomismo,abocadosa la místicao al miste-
rio; peroaúnasí,es suyoel méritode reabrirel campode laontología,el de
la intuición estéticae intelectual.

La sesiónvespertinase inició con la comunicaciónrealizadapor José
Antonio Valdés y JoséCarlosAguirre titulada “Deleuzey lacontemplación”.
Su análisisdesvelólassiguientesdimensionesde la obradeleuzeana:su filo-
sofia es unateoríade lo quehacemos,de lo quenos hace,de lo que somos,
de lo quedevenimos;las relacionesconstituyentesestánenel “entre” y gene-
ran los hábitosquesomosy nos constituyen,un cuerpoy unaindividualidad
quesedefinenporelexterior; launidaden Deleuzees aquellode loquecare-
ce la multiplicidad,es infinitud materialhastaladisoluciónde lapropia mate-
ría (hastala imperceptibilidadpor abajo,hastala inaprehensibilidadpor arri-
ba); el yo no es másquecontemplación,sólo se da en el presente;existimos
desdeun afuerapresubjetual.de cadaacontecimientose debeextraertodo lo
queno tienequever connuestrosujeto.La conclusión:afirmarquese deben
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buscarlineasde fuga,devenirotros,“quizábuscarun escenarioen el quesea-
mosphysis”.

Marco Diaz Marsácentró su comunicaciónen uno de los aspectosmás
sugeridosdurantetodo el congreso:la relaciónentreFoucaulty Deleuze,su
influenciarecíproca,los propioscomentariosquecadauno de los dosrealizó
sobrela obra del otro. Con el título “De una lecturade Deleuze: Foucault
como fundador de una nuevapragmática”,Díaz Marsá se adentróen este
terrenocon la pretensiónde realizaraquello que sugiereel título, es decir,
una lecturadeleuzeanade la teoríadel enunciadode Foucault”.

EugenioFernández,de la UCM, cerró con su conferenciaesta segunda
jornada.Titulada “Deseode ser”, su intervencióncomenzócon unagenealo-
gía del conceptode deseoen la historiade la filosofia, planteandoel interro-
gantede si la verdaderahistoriano seríaacasounahistoriadel deseo.La tesis
planteadaen estaconferenciaes queen nuestrasociedad,ya que gozares un
imperativoy el deseouna monedade cambio, el deseodebeserpensadoy
afirmado.Al hilo de esto, introduce las propuestasde Deleuzeparadicha
afirmación,quese basanen el presupuestode desarmarel aparatoen el que
la teoría (y sobre todo la práctica)psicoanalíticaha apresadoel deseo.Por
ello, su programaconsisteen invertirlo, de la misma maneraque pretendió
hacercon cl platonismo.Siguiendolo anterior,EugenioFernándezse extien-
de en caracterizarese “deseodeleuziano”,ya liberadode la interpretacióny
subjetivaciónconstituidapor Freudy Lacan.Nos lo muestraambiguamente,
tal comoapareceen Deleuze:es esencialmenteproduccióny agenciamiento,
algo construidoy artificial, peroa la vez no ligado a ningunaley. autónomo,
nómada,no tiene padreni amo. Es tambiénun procesoprimario, que res-
ponde a un orden inmanente,es la máquina de todas las máquinaspero
¿quiénsostieneesta maquinosfera?Su deseo,en fin, es puro, simple, de-
sexttaIizado~-por -el-lo --impensable e innombrable. En último-termino
Fernándezresefióqueestedeseopropuestopor Deleuzees productorde una
ontología,es uno con los agenciamientos.

Estéticae Historia

Alicia Olabuenaga,con “La violenciadel signo”, abrióel discursosobre

la estéticadeleuzeana.Valorandoel encuentrocon Proust como violento,
explicael interéspor éstecomo el hallazgode una“máquinaliteraria”. “A la
rccherche no es ni ensayoni novela, o más bien, la novelade los signos,
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queexigencierto espesorde humanidad(la inteligenciallega después).Junto
a los signos “mundanos”,encuentralos “amorosos”:signos mendaces.La
experienciase muestrainútil; ni siquieralamemoriainvoluntariatieneéxito:
sólo los signosartísticoslograngozarlas esenciasfueradel tiempo,alcanzar
transversalidad,“estilo”. SostieneAlicia Olabuenagaque el tiempo estético
surgedel plieguematerial,y lo relacionacon Cronosy la modernahistorici-
dad.

La conferenciade Ángel Mollá presentola estéticacomo unadisciplina
topológica:cartografiay topología,dondelo superficialno se identifica con
lo aparente.A pesardel platonismoque puedeentrañar,en la metáforaper-
manecela movilidadquepermite la correspondenciaentrepalabrasy cosas
--entina tesisdeudoradel “Nietzschee/la métaphore”de SarahKofman —

El sentidocomo producto nos lleva al carácterirónico de la estéticatras-
cendental:localizarel mundoen los efectos.Una mala lecturade “haeccei-
tas” como“he aquí” muestraal hombrecomo longitud y latitud; la multipli-
cidadaparececomo secundaria.Señalapor último la correspondenciaentre
pérdidade importanciadel rostroy descréditodel “alma bella”; al subvertir
la relaciónsignificado-significantese haceposiblereunir los dos sentidosde
estética:conocimientoinferior y juicio reflexionante.En artesplásticastrae
la sustitucióndel “modelar” por el “modular”, introducidapor los expresio-
nísmos.Es la estéticaderivadade un espacioteórico.

Muy sugerentefue la conferenciaque cerróla maiianade la tercerajor-
nadaa cargo de Miguel Morey, de la UniversidadAutónomade Barcelona.
En ella pusoen conexiónel Níetzschede “El nacimientode la tragedia” con
los estudiossobrecine realizadospor Deleuze,bajoel título de “Escenasde
la caverna“. Su análisis se refiereenel primer autora unagenealogíade la
forma-teatro,en tanto queimitación de la sociedadde la polis (y no mimesis
de lanaturaleza), y en el otro a la proposiciónde unalógicade lo cinemato-
gráfico,tutelandoademáseladvenimientode otraunidadestilísticaquetiene
que ver máscon la metropolis.En dichascríticashay un trabajo intempesti-
yo másalládel simpleanálisis:traslas hipótesisnietzscheanassobrela deca-
denciade la tragediaen el momentoen quedesapareceel espíritumusicaly
las máscarasmúltiples, en beneficiode un mundoúnico y lógicamenteorde-
nado, se escondeuna punzadacontra el optimismo racionalistailustrado
(Sócrates)que instaurauna relaciónde conocimientohacia la naturaleza,
nuevaparalosgriegos.Si entramosen Deleuze,observamosqueél habladel
peligro (cumplido)que suponela televisióncomocine dirigido a unavolun-
tad de función social (de poder)y no a una voluntad estética.Estaasevera-



1 52 Facundo Ladaga, José Vidal, igor Mañiz

cion lasitúadentrode un momentoconcreto:el fin de un tipo de cine, el cine
totalizador,que tras la SegundaGuerra Mundial da lugar a un continente
nuevoen quese rompe la narración,en el que las imágenesya no remitena
un Todo,y en el queya no hay historiassino devenires.Comofinal de ambas
criticas, como trasfondo, Morey nos acercaa las propuestasúltimas de
Nietzschc- -reivindicarla vida comolo quedebeservivido y no conocido,
volver a creeren el mundo,y las de Deleuze---- una alabanzaa la divergen-
cia, a las imágenesque no han de adaptarseal Todo, reivindicando lo que
llama las “potenciasde lo falso”, aquellasqueconviertena lo verdaderoen
indeciblecontrael totalitarismode la verdad.

Aún no hemosrecuperadola voz paracomentarla actuaciónde Cándido
PérezCsállego.Tal vez“todo lo de Deleuzees muybonito”, podríaser“la llu-
vía de Cortázar”.y estabamás claraquenuncala convenienciade “no perder
el tiempo, lo que nos llevaríaa muchasmetáforasy muchosdatos”, a pesar
de lo cual D. Cándidonos contó,paraaliviar nuestranefandaignorancia,los
argumentosde “En buscadel tiempoperdido” y “Robinson Cnu.soe“. No
sabemossi “la literaturasin Deleuzeno tiene sentido”, pero seguroes que
“literatura” comoestapuedeprivar el sentidoalos menossensatos.Comose
recordó a continuación,se ve la urgenciade la máxima: “Nadie entresin
sabergeometría”,

Una de las comunicacionesrealizadaspor alumnosfue la de Francisco
Santos.Su propuestafue situarnosen una temáticainteresante:la relación
entrela vida y la filosofia de los pensadores.Comenzócon unasecuenciade
la películaSmoke,a propósitode la idea queguió toda su exposicióny que
la titula: la idea de un hombrequese vuelvecuerdo.Este“volverse cuerdo”,
asociadoa la vida de Deleuze,es el momentoen que se ven los aconteci-
mientosdesdeotra perspectiva,el momentoen quese salede la “locura” del
pensamientodel fundamento,de la identidady de la representación,de la
razóntrocadaenjuicio, esdecir,del pensamientode lametafisica.De lo ante-
rior pareceríaseguirsequees necesariala metafisicaparasu filosofia, dado
queentresusobjetivosestá invertir esepensamientodesdelo quelo originó
(el platonismo).Sin embargo,no resultacorrectaestaafirmación,ya queen
último término Deleuzeno eraotra cosaque un griego,másconcretamente
un pensadorestrechamenteligado a los presocráticos.Así, la “cordura”
deleuzeanaes el jugar, en términosheraclíteos;unabusquedade lineasde
fuga, unacreaciónconstante,un renombrarinfinito de nuevosconceptos.No
obstante,planteóFranciscoSantossi estabusquedade lineasde fuga, si este
movimientocratíleosin fin, no acabaríaporproducirotrotipo de locura,esto
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es,labúsquedade escapatoriasatodaterritorialización.Tal vez lapropiavida
de Deleuze(su muerteen este caso)estuvieseafectadapor esta locura: la
locuradel sinsentido.

QueJoséLuis Pardoes uno de los mássensiblesy lúcidos especialistas
en laobrade Deleuzeno es decirnadanuevo,ni puedeserloquesuspalabras
ofrecieranunariquezarenovada.En “El conceptode la asfixia” situó elesti-
lo de Deleuzemáscercadel rigor extremo(“Ciencia de la lógica”), quede la
metáfora(“Zarathustra”).Y sin embargo,trasel 68 “ya no es posibleescribir
de filosofia comose haciahastaahora”.Aún manteniendoel rigor conceptual
(pues“Milie Plateaux”es un sistema),algonuevohay: un “estilo”. “Punzón”
quenadatieneque ver con la literatura,es grieta que contaminala sintaxis,
diferenciadel lenguajeconsigomismo, ya no espejopurosinoenturbiadopor
unavida invivible. El conceptoes,paradójicamente,el “afuera” del lenguaje,
su relación con afectosy pereeptos,y por ello, instrumentopara escribir
paratodosy paraninguno”. Hay en “Diferencia y Repetición”unavoluntad

de no banalizarla contemplaciónhaciéndolainfinita, como en Oriente; no
llegar a la fatiga quecausael intervalo demasiadogrande,que suprimeJa
melodía.Y sin embargoes inevitable.Puesla tensiónvienede la saludfrágil,
de la inactividadde la asfixia (por lanecesidad:falta el oxígenode lo posi-
ble. La angustiase hacefisica). TerminaJ. L. Pardoseñalandoquelamuerte
de Deleuze,como todas las humanas,fue cómica- -“Sóloel animal sabe
morir” — —‘ a pesarde lo cual sugiereel máshermosoepitafio imaginado:las
palabrasde Nietzschesobrelas vidasde Jospensadores,cuyasdificultades
rozan el prodigio, y que sometidasa dos instintosenemigos- -eldel cono-
cimientoy el de lavida—, aúnproyectanalegría.

La ponenciade JoséVidal trató de aplicarconceptosde laestéticadeleu-
zeanaal tardomanierismoveneciano,preguntándosesi se adaptanmejor a
esteperiodoque al barroco.En esteescenarioinevitableparauna conspira-
ción contralas estéticasdel conceptoy la forma, teatro sobrelas aguas,algo
estaJla: coloresquese decodifican,pasandode un uso tonal a uno tímbrico
— Veronese—. La carnenos dael serde la sensación,“Ur-doxa”; termóme-
tro de un deveniranimal,rebasael significante,cuerpode éxtasis,sininterés
el rostro... En los dibujos del Tintoretto,además,sin definir la forma: cuer-
pos maquinados,contornosabiertospor la luz, elementodel excesoo del
defectoquedeshacelas anatomías.Desnudocomoexpresióndel pathos:no
espiritual,perosin realidadsólida;el viento agitalos cuerpos“hacia un futu-
ro incorpóreoquees quizás un pasado”.Variación: lineas repasadas,repeti-
das,quese actualizaránen seriesen el artecontemporáneo.Despuésel arte
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seráotro: el del carnicero,el del desinteréspor el viaje, el del efectismo,des-
filadero barrocode la muerte lenta. Proponeel conferenciante,de acuerdo
con lo anterior,calificar a Deleuzede “neomanierista”,lo quesugeriríaotra
lecturade su legado.

La última intervenciónprevista para las sesionestituladas Estéticae
Historia era la de Christine Buci-Glueksmann,profesora de Arte
Contemporáneoen launiversidadfrancesa.Ante la imposibilidadde asistiral
congreso,envió un texto inédito (“Los cristalesdel arte: una estéticade lo
virtual”) cuya traduccióny lecturacorrió a cargo de los alumnos Facundo
Ladagae Igor Muñiz. La conferenciasecentróen estudiary desarrollaralgu-
nos aspectosde la estéticade Deleuze.Apoyándoseen los estudiosde
Worringer y ofreciendo sugerentescontactoscon la pintura de Pollock y
Bacon,o con el cine de Welles, Resnais,Óphulsy los cortometrajesde Bílí
Viola, pretendeprofundizary delimitar con precisiónel conceptode “lo vir-
tual”. Paraello toma la noción deleuzeanade “cristal”, desarrollándolaen
diferentesperspectivas~.~desdeuna geo-filosofiade los elementoscaracteriza
los“cristalesdel acontecimiento”;desdeun estudiode la imagencinemato-
gráficarealizaunadisertacióna propósitode los“cristalesdel tiempo”, y por
último, nos introduceen los “cristalesde la inflexión” en relación con las
manifestacionesartísticasy filosóficas del barroco. Confluyen todosestos
desplieguesteóricosen la afirmaciónúltima del virtual comocategoríaesen-
cial paraun análisisestético-filósoficodel arte,un virtual cuyascaracterísti-
casse asimilana las del cristal,es decir, “un virtual totalmentecristalino”.

Políticasdel Deseo

Las intervencionesde laúltima jornadase iniciaron con lacomunicación
de Rodolfo Ladaga,psicoanalista,en lacual proponíauna “Lecturacrítica de
las cuatroproposicionesde Deleuze sobrepsicoanálisis”.Habló cii primer
lugardeun Deleuze“instigador”, alentadordeprácticasrevolucionariasen la
Sudaméricade los años60. Sin embargo,con el exilio y la derrota,resultó
necesarioreterritorializarla experienciay la influencia deleuzeana,pues la
obra parecíapresentarprofundascontradicciones.Específicamentela rela-
ción entrepsicoanálisisy política, queen un principio fue de corresponden-
cia ideal, sufre alteraciones.Deleuzeafirmaque el primerocoartala prácti-
ca revolucionaria;y las formulacionesde su crítica, que atraviesanel Anti-
Edipo, son las cuatroya citadas: 1) cómo el psicoanálisisimpide toda pro-
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ducciónde deseo;2) cómoel psicoanálisisimpide la formaciónde enuncia-
dos; 3) cómoelpsicoanálisisproduceestosdosefectosmediantedos “máqui-
nasdeleuzeanas”:la máquinade interpretary la máquinade subjetivar; 4)
como el psicoanálisisimplica unarelaciónde fuerzaque conlíevalaneutra-
lización de nuestralibido. Por todo esto,Deleuzeve grandespeligrosen el
psicoanálisis,lo que le lleva a proponerunaalternativa:el esquizoanálisis.

En conexióncon la conferenciadel doctor Ladaga y paraempezarla
segunday última mesa redondadel congreso,otro psicoanalista,Jorge
Alemán,nos introdujo en el horizontehistórico queconformóla relaciónde
Deleuzecon elpsicoanálisis.Secentraésteen elhechofreudianoy su impac-
to sobrela teoríapolítica moderna,a partirde las indagacionesqueel inves-
tigador realizóacercade los “supuestosmetafisicosdel proyectode emancí-
pación”. En cuantoa la andaduradeleuzeanarespectoalpsicoanálisis,Jorge
Alemán apuntóque no fue otra cosa queun encuentrofallido con Jaeques
Lacan.Al igual que Foucault,utilizó el psicoanálisisparasusobjetivosinte-
lectuales(en su caso,pararealizarla inversióndel platonismo)paradespués
convertirlo en su blanco a batir Su motivación fundamental,por distintas
razones,es la de configurarde nuevoun sujeto de la enunciacióncolectiva,
sujeto que había sido problematizadopor el inconscientepuestoen escena
por elpsicoanálisis.

Quintín Racionero,de la UCM, nos llevó en su conferencia(“De límite o
fragmento: la ontologíapolitica de Deleuze”)al ámbito de lapolítica dentro
de la obrade Deleuze.Su interpretacióncomenzóconunapequeñaintroduc-
ción históricade las propuestasde Deleuze,en relación con la mismacues-
tión dentro de la obra de Foucaulty Althusser Las dos primeras, señaló
Racionero,y ahí centraríael desarrolloposteriorde sus análisis,parecenpos-
tular que la política no es necesaria;en último término quela política debe
serdisuelta.Con el propósitode llegar a demostrarestaafirmación, realizó
un estudiodel modelopolitico deleuzeano,bajo las dos categoríascitadasen
el titulo: la categoríade limite (característicade la teoríapolítica moderna,y
por tantoesencialparacomprenderel estadoactualde la “cuestiónpolítica”)
y la categoriade fragmento.PlanteóQuintín Racionero,en los análisismen-
cionados,el riesgode queuna ontologíade la diferenciaen el contextodel
individuosolipsistapuedasoportarunaidentificaciónentrediferenciaeiden-
tidad.

La intervenciónposteriorfue realizadapor FemandoSavater,de laUCM.
De ella es resaltablela presentaciónde Deleuzecomo educador,especial-
mentecomo un comentadorde filósofos que permiteacercarsea ellos con
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mayor precisiónqueen otras aproximacionesalternativas.Perotambiénnos
introdujó a un Deleuzepolítico, un Deleuzeque aparecióen sus palabras
como indeseablepor su anarquismono democrático.A propósito de esta
temáticaes importantereseñarun punto que introdujo y quecreó polémica
en el coloquioposteriorEs la ideaqueDeleuzeformulaen susanálisissobre
Foucault:el antijuridicismode estefilósofo, suspropuestasquereducentodo
elaparatolegal de la sociedadauna violenciacufemístíca.Ante una pregun-
ta del auditorio encaminadahacia la afirmaciónde quelos derechosconce-
didos por el estado,“llevan un policía” con ellos, la respuestade Savater
señalóque estaposturarevolucionariaes totalmentebloqueantede la resis-
tencia ante un poder injusto; que si no hay aceptaciónde la busquedadel
derechono habráposibilidadde legitimaciónde dicharesistencia.

En último lugar habló Ángel Gabilondo, profesor de la Universidad
Autónomade Madrid, que tituló su ponencia“Aprendera nada?’,un símil
con el que expusolaproblemáticadcl aprendery del pensar.Deleuzees un
maestro,afirmaGabilondo,y lo es porquetenemos“algo quehacercon él”.
¿Quées ello’? Tenemosqueaprender,aprendera aprender,aprendera pensar.
No hay métodoparaaprenderapensar,al igual queno hay teoria paraempe-
zara nadar.Si nuestrointerésresideen preguntarnossi hay quesabernadar
paranadar,este razonamientosólo nos llevaráa la quietud,a no lanzarnosal
agua.En cambio,enel momentoen queasumimosriesgos,en el momentoen
quenos lanzamosa unapiscina,aprendemos,pensamos.Deleuzenos incita
a aprender.Y aprenderapensares aprendera escribir,“inscribirnos”, inven-
tar nuevosestilosde vida, abrir espaciosde resistenciadondepoderrespirar
Rescatamosde las intervencionesde Gabilondoen cl debateposterioraque-
lla en la que,a propósitode los derechoshumanosy de labúsquedade unas
nuevasleyes de hospitalidaden el contextopolíticode hoy en día, definió el
pensarcomo un resistir, un pensarcuya misiónes crearlas condicionesde
posibilidadpara quehable la diferenciay no un consensoque elimine las
diferenciasmedianteel plano superior de la identidad.Que cadauno tenga
palabra,que“la vozllegue a la palabra”.

Cerraronel congresounaspalabrasde los organizadoresdel congreso
JoséLuis Pardoy TeresaOñate, incitándonosapensary comprenderquépue-
den habersignificado para nosotros,para la Universidad,para la obra de
Deleuzeen último término, reunionesde más de diez horasdiarias durante
cuatro ¡ornadasconsecutivas.


