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Avelledo Coll, G., Pro Religioneet patria. República y religión en la crisis de la sociedad 
colonial venezolana (1810-1834), Universidad Metropolitana, 2011, pp. 529.

Contenido: I. Presentación. II. Índice general. III. Nota explicatoria. IV. 
Agradecimientos. V. Introducción. 1. Religión y república en la historio-
grafía. 1.1 La tendencia predominante. 1.2. El tema en Venezuela. 2. Los 
lenguajes político-religiosos. 3. Precauciones metodológicas. VI. Parte I: 
La religión en las ideas políticas. 1. Capítulo I: El pensamiento político 
católico y el orden hispánico. 1.1. Misión divina y jerarquías providencia-
les. 1.2. Formas de gobierno y causas de resistencia. 1.3. La peculiaridad 
hispánica. 1.4. Regalismo y derecho divino de los reyes. 2. Capítulo II: Re-
ligión, República y Tolerancia en las Ideas Ilustradas. 2.1. La religión y el 
modelo republicano clásico. 2.2. La tolerancia como noción moderna. 2.3. 
El republicanismo comercial y la crítica económica a la religión. VII. Parte 
II: Crisis política y deslinde ideológico. 3. Capítulo III: El primer intento 
republicano. 3.1. Religiosidad en la Caracas de inicios del siglo XIX. 3.2. 
El sustento ideológico-religioso de los sucesos de 1810. 3.3. La religión 
y en Congreso Constituyente. 3.4. William Burke y la polémica sobre la 
libertad de cultos. 3.5. La religión en la Constitución de 1811. 3.6. La re-
emergencia religiosa del discurso monárquico. 4. Capítulo IV: Frente a la 
guerra. 4.1. La impotencia de la iglesia. 4.2. Propaganda político-religiosa. 
4.2.1. La propaganda monárquica. 4.2.2. La propaganda republicana. 4.3. 
Roscio y el republicanismo cristiano: su triunfo a la libertad. 4.3.1. La 
“teología feudal” y el derecho natural. 4.3.2. La soberanía popular y los 
derechos del individuo. 4.4. Otros avatares institucionales. VIII. Parte III: 
La reconstrucción del orden. 5. Capítulo V: Religión y salud pública. 5.1. 
La constitución de 1821 y el ánimo del clero. 5.2. El patronato colombia-
no de 1824. 5.3. El anticlericalismo de la prensa liberal. 5.4. La serpiente de 
Moisés y la polémica sobre la tolerancia. 5.5. El régimen dictatorial boliva-
riano y la iglesia. 6. Capítulo VI: El inicio de la República Liberal. 6.1. Las 
nuevas virtudes liberales. 6.2. La constitución de 1830 y los obispos. 6.3. 
La prensa clerical y las opiniones liberales. 6.4. El establecimiento de la 
libertad de cultos. IX. Conclusiones. X. Bibliografía. 
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Bassols Tomasini, A., Pecados capitales y filosofía, Madrid, Plaza y Valdés Editores, 
2012 pp. 268.

Contenido: I. Presentación. II. Capítulos.1. Soberbia. 2. Envidia. 3. Pere-
za. 4. Avaricia. 5. Ira. 6. Gula. 7. Lujuria. 8. Reflexiones finales.

Colmenares, J. N., Gubernamentalidad y Realpolitik: una aproximación a 
Foucault desde el realismo político, Venezuela, Bi & Co. editor, 2014, pp. 167.

Introducción. I. El realismo político: un modelo de filosofía y teoría 
política. El realismo político desde la filosofía política. Origen del Estado 
según el realismo político. Conformación del Estado según el realismo 
político. Política del Estado según el realismo político. Legitimidad 
del Estado según el realismo político. Unidad del Estado según el 
realismo político. El realismo político como modelo de teoría política. 
Epistemología. Objeto de la política para el realismo político. Método del 
realismo político. Postulados de la política. Cambios de la política. Cómo 
se inserta Foucault en el realismo político. Conclusiones del capítulo. II. 
Gubernamentalidad y Realpolitik en el pensamiento de Foucault. Definición 
de gubernamentalidad desde Foucault. Genealogía problematizada de la 
gubernamentalidad. Hermenéutica de la gubernamentalidad. El efecto 
Foucault. Historia de la gubernamentalidad. Conclusiones del capítulo. III. 
Foucault y el realismo político. Comparación de Foucault con Maquiavelo. 
Razón de Estado, gubernamentalidad y Estado. Conclusiones generales. 
Agradecimientos. Sinopsis. Referencias bibliográficas. 

Cruz, M., Acerca de la dificultad de vivir juntos: La prioridad de la política sobre la histo-
ria, Barcelona, Ed. Gedisa, 2007, pp. 94.

Contenido: I. Nota previa. II. A modo de preámbulo. III. Capítulos. 1. La 
memoria se dice de muchas maneras. 2. Largo impasse para una discusión 
específica: el problema del trauma. 3. De regreso a la lista: no hay quinto 
malo (¿o sí?). 4. La prioridad de la política sobre la historia. 5. Apéndice. 
Apoteosis de la sinrazón (Auschwitz, crimen perfecto). 

De los Reyes, D., Aproximación a una genealogía del dolor, Venezuela, Universidad 
Metropolitana, 2013, pp. 226.

I. Para una genealogía del dolor. La medicina griega y su influencia en la 
filosofía. II. Sobre el dolor en los Tratados Hipocráticos. III. Epicuro: 
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filosofía, placer y ausencia de dolor. Datos de vida. Del Jardín de la 
amistad. Del Zoom Apolitikon. Filosofía como terapia. Cómo era la vida 
en la comunidad del Jardín. Una filosofía clínica del placer. ¿Una moral 
del placer y del dolor? La carne entra en la filosofía. El placer de existir 
contra Platón y Aristóteles. El bien sensual. Placer estático y cinético. Un 
sabio plácido o el arte de vivir. De la amistad. Una ética del rechazo de 
la política y del amor pasional. La Felicidad alejada de lo público, Dolor, 
dioses y atomismo. Libre albedrío y desviación de átomos. Comentario 
a la Carta a Meneceo de Epicuro. Salud de Epicuro. Texto de Epicuro: 
Carta a Meneceo. Textos sobre Epicuro. VI. Cicerón: dolor y tristeza. 
Dolor y filosofía en las Disputaciones Tusculanas de Cicerón. La filosofía 
como terapia del alma. Sobre el dolor. V. Demetrio el cínico y los Secretos 
de la conciencia. VI. San Agustín o la terapia teológica ante el dolor. 
Introducción. Sobre La vida feliz. De la vida feliz, una interpretación. Otras 
apreciaciones. Sobre el alma. De la felicidad. Del mal. Del pecado. Sobre 
las Confesiones de Agustín. Teoría del Tiempo. Sufrimiento de juventud. Del 
sufrimiento que aporta el ver obra de teatro. Relación con San Ambrosio. 
De la continencia. Pasaje de El Jardín. Salmos de David. Dolor de Muelas. 
Muerte en su madre Mónica. Memoria. Felicidad. VII. Los arabescos de 
Maimónides. La Casa de la Sabiduría y su legado. Córdoba y Maimónides. 
Maimónides y el pensamiento islámico. Sobre la Guía para Perplejos. VIII. 
Dolor y sufrimiento en el budismo. IX. Schopenhauer o las máscaras de 
la felicidad y del dolor. A modo de introducción. Sobre el sufrimiento y el 
nihilismo. De la máscara del dolor. El orden de la salvación: de la máscara 
de la felicidad y el suicidio. X. Aaron Beck o la terapia cognitiva sobre el 
dolor y la ira. De la terapia cognitiva. Del significado. De la autoestima. 

E.I.A.L., Estudios Internacionales de América Latina y el Caribe, Identidades en el 
cine y la televisión contemporáneos de América Latina, Universidad de Tel 
Aviv, Volumen 24, (2013), N° 1, Enero-Junio, pp. 184.

Contenido: I. Artículos. 1. Introducción: Identidades y fronteras en el cine y la 
televisión en la era de la globalización. Verena Berger, Tzvi Tal. 2. Globalización 
e identidades plurales en las telenovelas argentinas de fines del siglo XX. Gabriela 
Jonas Aharoni. 3. Identidades multifocales en Vientos de agua (2005): la emigración 
en el pasado y en el presente. Verena Berger. 4. Bandas de sonido transnacionales. 
Voz e identidad en el cine brasileño contemporáneo. Irene Depetris Chauvin. 
5. Etnicidad y espacio público: la imagen del judío en películas de México y Chile. 
Tzvi Tal. 6. Armando Bó and Isabel Sarli beyond the Nation: Co-productions with 
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Paraguay. Victoria Ruétalo. 7. Bollywood en Brasil: nuevas perspectivas 
de cooperación transnacional. Alberto Elena. 8. Imaginando en Mercosur 
y sus fronteras. Un análisis de las coproducciones cinematográficas de la región. 
Marina Moguillanksy. 9. Almodóvar, El Deseo and the Co-production of  Latin 
American Space. Marvin D’ Lugo. II. Reseñas de libros. 1. Steven Levitsky 
y Kenneth M. Roberts (eds.): The Resurgence of  the Latin American Left. 
The Johns Hopkins University Press, 2011. Ludolfo Paramio. 2. Ramón 
Eduardo Ruiz: México: Why a few are rich and the people poor. University of  
California Press, 2010. Graciela Márquez. 3. Paul Garner: British Lions and 
Mexican Eagles; Business, Politics, and Empire in the Career of  Weetman Pearson 
in Mexico, 1889-1919. Stanford University Press, 2011. Silvestre Villegas 
Revueltas. 3. Paul J. Vanderwood: Satan’s Playground: Monsters and Movie 
Stars at America’s Greatest Gaming Resort. Duke University Press, 2010. Allen 
G. Priest. 4. Gillian McGillivray: Blazing Cane: Sugar Communities, Class, and 
State Formation in Cuba, 1868-1959. Durham, NC: Duke University Press, 
2009. David Sartorius. 5. María Clemencia Ramírez: Between the Guerrillas 
and the State: The Cocalero Movement, Citizenship, and Identity in the Colombian 
Amazon. Duke University Press, 2011. Ingrid Bolívar. 6. Kevin Lewis 
O’ Neill and Kedron Thomas: Securing the City: Neoliberalism, Space, and 
Insecurity in Postwar Guatemala. Duke University Press Books, 2011. Abigail 
Adams. 7. Florencia Garramuño: Primitive Modernities: Tango, Samba, and 
Nation. Stanford University Press, 2011. Martin Oyata. 8. Flavia Fiorucci: 
Intelectuales y Peronismo, 1945-1955. Editorial Biblos, 2011. Alejandro 
Dujovne. 9. Paula Alonso: Jardines secretos, legitimaciones públicas. El Partido 
Autonomista Nacional y la política argentina de fines del siglo XIX. EDHASA, 
2010. Ariel De la Fuente. 10. Rosa Blanco Cano: Cuerpos disientes del México 
imaginado. Cultura, género, etnia y nación más allá del proyecto posrevolucionario. 
Iberoamericana-Vervuert, 2012. Jocelyn Olcott. 11. Sandra McGee 
Deutsche: Crossing Borders, Claiming a Nation: A History of  Argentine Jewish 
Women, 1880-1955. Duke University Press, 2010. Steven Hyland. 12. 
Raanan Rein: Los Bohemios de Villa Crespo: judíos y fútbol en la Argentina. 
Sudamericana, 2012. Ezequiel Adavosky. 13. Frédérique Langue: 
Rumores y sensibilidades en Venezuela colonial. Cuando de historia cultural se trata. 
Fundación Buría, 2010. Jesse Cromwell. 14. Lizette Jacinto y Eugenia 
Scarzanella (eds.): Género y ciencia en América Latina: mujeres en la academia y en 
la clínica (siglos XIX-XXI). Iberoamericana-Vervuert (Colección Estudios 
AHILA), 2011. Jorge Márquez-Valderrama. 

Habermas, J., ¡Ay, Europa! Pequeños escritos políticos X, Madrid, Ed. Trotta, Tra-
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ducción de José Luis López de Lizaga y Francisco Javier Gil Martín, 2009, pp. 
188.

Contenido: I. Prólogo. II. Capítulos. 1. Retratos. 1.1. «…And to define 
America, her athletic democracy». En recuerdo de Richard Rorty. 1.2. 
Cómo responder a la cuestión ética: Derrida y la religión. 1.2.1. Post-
scriptum. 1.3. Ronald Dworkin –Un solitario entre los juristas. 2. ¡Ay, Eu-
ropa! 2.1. Un olfato vanguardista para lo relevante. El papel del intelectual 
y la cuestión de Europa. 2.2. ¿Qué significa una sociedad «postsecular»? 
Una discusión sobre el islam en Europa. 2.3. La política de Europa en un 
callejón sin salida. Alegato a favor de una política de integración escalo-
nada. 2.4. Constitucionalización del derecho internacional y problemas 
de legitimación de una sociedad mundial constitucionalizada. 3. La razón 
de la esfera pública. 3.1. Medios, mercados y consumidores: la prensa 
seria como espina dorsal de la esfera pública política. 3.2. ¿Tiene aún la 
democracia una dimensión epistémica? Investigación empírica y teoría 
normativa. III. Procedencia de los textos. IV. Índice. 

Mendívil, J., La condición humana. Ética y política de la modernidad en Agnes Heller, 
México, Universidad de Guanajuato, 2009, pp. 245.

Contenido: I. Introducción. II. Capítulos. 1. La problemática inicial del 
valor. 1.1. Las teorías del valor. 1.2 Marxismo y libertad. 2. De la esencia 
humana a la condición humana. 2.1. El humanismo crítico. 2.2. Ética y 
condición humana. 3. La vida cotidiana y las objetivaciones. 3.1. La vida 
cotidiana y el individuo. 3.2. El paradigma de la objetivación en sí y el su-
jeto. 4. Antropologías. 4.1. Las necesidades y la sociedad insatisfecha. 4.2. 
Sobre los instintos. 4.3. La gestión de los sentimientos y el empobreci-
miento emocional. 4.4. La filosofía y la teoría de la historia. 5. Pluralismo, 
contingencia y ética. 5.1. La democracia, la justicia y la vida buena. 5.2. 
Una filosofía de la libertad. III. Bibliografía. 

Morenza, M., La senda de los diálogos perdidos, Caracas, Ed. Equinoccio, 2008, pp. 
252.

Contenido: I. Agradecimientos. II. Capítulos. 1. Reunión de condominios 
a la cólera reprimida de Alfredo, el administrador. 2. Letra A Alucinacio-
nes. 3. Letra B Balbuceos. 4. Letra C Carencias. 5. Letra D Desahogos. 6. 
Letra E Exterminios. 7. Letra F Farsas. 8. Letra G Guaridas. 
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Tomasini Bassols, A., Lecciones Wittgensteinianas, Buenos Aires, Grama Edicio-
nes, 2010, pp. 288.

Contenido: I. Índice. II. Presentación. III. Capítulos. 1. Filosofía Analíti-
ca, Idealismo y el Tractatus de Wittgenstein. 2. Filosofía de la Ciencia en el 
Tractatus. 3. Wittgenstein, identidad e indiscernibilidad. 4. Una aproxima-
ción al Misticismo Lógico del Tractatus. 5. Verdad, Realidad y Temporali-
dad: visiones tractarianas. 6. El Tractatus y el Sinsentido. 7. Comprensión: 
Filosofía Tradicional versus Pensamiento Wittgensteiniano. 8. Lenguaje, 
Pensamiento y Enredos Lingüísticos. 9. Significado y Acción. 10. Filo-
sofía Analítica y Mundos Posibles. 11. Fenomenología de la Religión y 
la Gramática de “Dios”. 12. Wittgenstein y el Mito de las Proposiciones 
Bisagra. 13. Algunas observaciones sobre el Concepto Freudiano de In-
consciente.

Tomasini Bassols, A., Filosofía Analítica: un panorama, Madrid, Plaza y Valdés 
Editores, 2012, pp. 370.

Contenido: I. Índice. II. Presentación. III. Capítulos. 1. Consideraciones 
en torno al Infinito. 2. Los albores de la Filosofía Analítica: Frege. 3. Los 
Principios de Las Matemáticas. 4. La teoría de las Descripciones. 5. Nom-
bres: existencia, significado y referencia. 6. Denotar y Referir: Strawson 
versus Russell. 7. Nombres Propios: Wittgenstein y Kripke. 8. El Principio 
de Verificabilidad. 9. Especies naturales. 10. Filosofía de la Historia. 11. 
Filosofía de la Mente: Ryle. 12. Filosofía de la religión. 13. Austin y la teo-
ría de Actos de Habla. 14. Ética: el prescriptivismo de Hare. 15. Verdad 
Necesaria y Analiticidad: Quine. 16. Lógica y conversación: Grice. 17. El 
programa de Davidson. 18. El punto culminante de la filosofía analítica: 
Las Investigaciones Filosóficas de Ludwig Wittgenstein. IV. Epílogo: la filoso-
fía después de Wittgenstein. 

Varela Pérez, F., La radio es una cosa seria. Reflexiones e investigaciones sobre la radio en 
Venezuela, Fundación Juan Vives Suriá, Defensoría del Pueblo, 2013, pp. 281.

Contenido: I. La función estética de la radio. II. El paisaje invisible. III. 
Panorama radiofónico caraqueño. IV. La vuelta a la radio en 80 años.
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