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Curso de la Maestría en Ciencias Humanas, opción Filosofía Contemporánea  
 
Corolarios epistémicos de la estética de la literatura:  
Sobre teorías narrativas de la identidad personal y sus problemas filosóficos 
 
Docente: Prof. Adj. Dr. Washington Morales Maciel (Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Facultad de Artes, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) 
Horario: 18:30 h a 21:30 h 
Frecuencia: Lunes, desde el lunes 6 de octubre al lunes 8 de diciembre  
 
 
Descripción y fundamentación  
 
Diversos disciplinas humanísticas y sociales tradicionalmente han empleado categorías 
artísticas en la descripción de la identidad personal. Metodologías etnográficas, 
psicoanalíticas, sociológicas, etc., frecuentemente comportan la producción e 
interpretación de narraciones haciendo uso de conceptos literarios. Del mismo modo, 
algunas teorías filosóficas responden a la pregunta acerca de las condiciones ontológicas 
de la identidad personal señalando analogías entre novelistas describiendo los personajes 
de sus novelas y personas narrándose a sí mismas. 

Por su parte, los propios escritores literarios han hecho de sí mismos personajes expresos 
de sus autoficciones, de sus novelas, cuentos, etc. Annie Ernaux, por ejemplo, ha aceptado 
expresamente que su literatura autoficcional permite elaborar hipótesis sobre algunos 
factores sociales relevantes en la comprensión de fenómenos psicológicos. La narración 
de sí vendría a producir una organización reflexiva sobre la propia vida y, asimismo, el 
reconocimiento de la naturaleza agencial del narrador, que se concibe como el guionista 
de su propia historia. Y, finalmente, la psicología cognitiva señala la relevancia del estudio 
de la comprensión que las personas tienen de sí mismas en ámbitos virtuales.  

Estas perspectivas, sin embargo, han sido frecuentemente cuestionadas por la filosofía 
(estética, filosofía política y filosofía teórica). La pregunta más saliente en el conjunto de 
esas cuestiones es acerca de la legitimidad de las analogías entre producción de personajes 
y constitución (y construcción) de personas. Algunas de las interpretaciones que se le han 
dado a esta pregunta son: ¿cuáles son las consecuencias ético-políticas de la comprensión 
literaria de la identidad narrativa?, ¿el empleo de principios literarios en la narración de 
sí mitifica nuestra autocomprensión?, ¿los objetivos y reglas de las narraciones 
autobiográficas son esencialmente diferentes de aquellos relativos a las autoficciones?, 
¿qué son y cuáles son los elementos significativos en una narración de sí?, ¿los principios 
de selección de eventos significativos son los mismos en las narraciones de interés 
psicoanalítico, etnográfico y sociológico que los puestos en uso en selecciones de interés 
literario?  
 
 
Objetivos 
 
El objetivo general de este curso es familiarizarse con estas discusiones haciendo 
explícitas las metáforas literarias que en las humanidades y en las ciencias sociales se 
suelen emplear para conceptualizar la identidad personal. Para esto, serán examinadas 
teorías narrativas de la identidad personal, algunas de naturaleza filosófica, otras 
psicoanalíticas, otras antropológicas y, finalmente, sociológicas. La naturaleza de este 
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examen supondrá comprender, a su vez, tesis de la estética de la literatura, 
cuestionamientos ético-políticos y teóricos sobre la estetización de las narraciones 
personales.  
 
 
Unidades temáticas 
 
1. Narraciones (¿literarias?) del Yo 
1.1. Autobiografías 
1.2. Autoficciones 
1.3. Memorias 
1.4. Diarios 
1.5. Conversaciones cotidianas 
 
2. Teorías narrativas de la identidad 
2.1. La novela familiar 
2.2. Identidad narrativa 
2.3. La narración distribuida del Yo 
2.4. El Yo como centro de gravedad 
2.5. Los relatos de vida 
 
3. Revisiones críticas de las teorías narrativas de la identidad personal 
3.1. La narrativa sin historia 
3.2. La ilusión autobiográfica 
3.3. La vida como narrativa no-estándar 
3.4. La artificación ilegítima de las narrativas personales 
 
 
Metodología  
 
Los primeros cinco encuentros del curso aunque en mayor medida expositivos serán 
también dialógicos a través del planteamiento de preguntas sobre los contenidos de las 
exposiciones. Los segundos cinco encuentros tendrán, sin embargo, una participación más 
activa por parte de los estudiantes: habiendo explorado a lo largo de los primeros cinco 
encuentros un banco de textos, se espera que cada estudiante elija al menos uno y realice 
una presentación que involucre mostrar la comprensión del texto escogido, siguiendo el 
modelo de trabajo de los encuentros iniciales, y, asimismo, señale preguntas-problema 
relevantes al curso resultado de su propio análisis. Las exposiciones no tendrán una 
duración mayor a una hora, siendo cada una de ellas agendadas a partir del cuarto 
encuentro. Se buscará, asimismo, realizar reexposiciones, aunque siempre a condición de 
lo que la agenda del curso permita. Por último, cada reexposición responderá a las 
observaciones que se les hayan planteado a las exposiciones.  
 
 
Dispositivos de evaluación 
 
La evaluación será el resultado de: 
 

1. Participaciones relevantes en los primeros cinco encuentros 
2. Una exposición inicial  
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3. Una reexposición final 
4. Un breve informe escrito (de no más de tres carillas) acerca de lo trabajado en las 

exposiciones y reexposiciones propias 
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