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II Jornada Maurice Blanchot  “Guardar (el) silencio” 
 

La temática del silencio suele ser transitada por quienes se interesan por los problemas del lenguaje. En el caso de 

Blanchot, la cuestión no sólo adquiere tenor en el campo de disputas abierto desde el ámbito literario a los estudios 

sobre el lenguaje en general, sino que además tensa progresivamente todos los registros en los que lo silente 

acontece. En esta Jornada se propone trabajar sobre algunos de los ejes en torno a los cuales gravita la problemática 

del silencio en la obra blanchotiana, bajo una consigna lo suficientemente amplia como para acoger los abordajes 

ontológicos, políticos, estéticos, literarios, psicoanalíticos, artísticos, etc. En este sentido, se intenta brindar un marco 

justo al modo en que la obra del propio Blanchot se ha desplegado (ignorando las delimitaciones disciplinares) y que 

ha generado intereses diversos en las distintas prácticas del saber. 

 

Mesas temáticas 

Mesa 1| Jueves 9/3 | 11.30 a 13.30 
El silencio de la infancia: lo sin voz de lo inhumano o de lo todavía no humano 

 
Mesa 2 | Jueves 9/3 | 15.00 a 17.00 
Profético, divino, sagrado: interrupciones del sentido y el saber 

 
Mesa 3 | Jueves 9/3 | 17.30 a 19.30 
El silencio político: ¿qué habla y qué calla? Representación y acontecimiento 

 
Mesa 4 | Viernes 10/3 | 9.30 a 11.00 
El silencio en el límite de la palabra: imposibilidad y vanidad 

 
Mesa 5 | Viernes 10/3 | 11.30 a 13.00 
El silencio y la imagen: fascinación y escritura en las artes audiovisuales 

 
Mesa 6 | Viernes 10/3 | 15.00 a 17.00 
Oír el silencio: decibilidad y ley del espacio literario 

 
Mesa 7 | Viernes 10/3 | 18.30 a 20.00 
Imágenes del silencio: el afuera, lo neutro 

 
Intervenciones artísticas 

 

Jueves 9/3 | 20:00 | Coro Murmurado (Acción colectiva anónima) 

Jueves 9/3 | 20.30 | Interrogatorio ante el juez  (Sobre el derecho a la insumisión) 

Viernes 10/3 | 17.30 | La indiscreción de la palabra hundida. Lectura audiovisual sobre Del vodka hecho con moras 

(Videoarte por Ana Arzoumanian) 

Viernes 10/3 | 20.30 | Compendio estructurado de muertes y accidentes geológicos (Performance para voz y cuerpo 

por Agustín Genoud)
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Programación 
 

Jueves 9 de marzo  
 
 
 

Mesa 1: 11.30 a 13.30 
El silencio de la infancia: lo sin voz de lo inhumano o de lo todavía no humano 

 
 

Del estrabismo y la vida ni animal ni humana: Thomas el oscuro a partir de la máquina 
antropológica 

Juan Cruz Aponiuk, Universidad de Buenos Aires 
 

Nos proponemos interpretar la novela de Maurice Blanchot Thomas el oscuro a partir de la 
máquina antropológica. Este concepto clave de Lo abierto: el hombre y el animal 
(Agamben) está compuesta por dos polos en tensión, el animal y el humano, y un centro 
vacío que es el ser humano, sobre el cual decide y articula en una imagen separada y para 
dirigirlo según un fin considerado útil. Thomas, el oscuro corre en vías paralelas a la 
problemática agambeniana: se trata del malestar animal que se aloja en el ojo humano, 
imagen que observa la mirada, imposibilitando su pureza. Buscaremos rastrear las 
distintas configuraciones de la máquina que se dan en la novela.  
 
 

Maurice Blanchot, Platón y el retorno de un habla antigua 

Cristian Emiliano Valenzuela Issac, Universidad de Buenos Aires 

 

Maurice Blanchot desglosa en La bestia de Lascaux la crítica a la escritura presente en el 
Fedro para embestir contra la subjetividad moderna. Mientras que un habla impersonal 
parecería ser descartada por Sócrates y Platón por valorización de un habla de 
intercambio, Blanchot, por su parte, nos señala que pueden hallarse trazas de cierta 
concepción antigua del habla -habla muerta, de mutismo impersonal- en la escritura 
platónica misma. Propósito del presente trabajo será, entonces, evaluar en qué medida 
sería posible sostener que tal legado de lo impersonal persiste en el corpus platonicum 
mediante un análisis del carácter poiético manifiesto en los prólogos de algunas de sus 
obras de madurez. 
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La infancia y lo que no habla en la narrativa de Clarice Lispector 

Julia Inés Muzzopapa, Dirección de Formación Continua. DGCYE. Ministerio de Educación, 
Pcia. Bs. As 

 

Esta ponencia analiza los modos en que la infancia se constituye como irrupción en la 
lengua en algunos textos de la escritora brasileña Clarice Lispector. Centrada en aquello 
incierto que no habla pero que asalta la narración, esta lectura advierte la posibilidad de 
dar con lo literario, que siempre desborda la escritura y el lenguaje inclinándose hacia su 
desaparición (Blanchot 1992). Se analiza la insistencia de Blanchot por las “subjetividades 
sin sujeto”, que Noelia Billi interpreta como “la emergencia de singularidades en un campo 
de subjetividad impersonal que nunca es abandonado ni superado”. 
 
 

La inversión del “se”: la potencia del impersonal de Blanchot a Deleuze 

Guadalupe Lucero, Universidad de Buenos Aires/CONICET 
 

Espósito acomuna en torno a la liquidación del concepto de persona a Deleuze, Blanchot y 
Foucault. El propio Deleuze recorre este camino común en sus lecciones sobre Foucault, 
donde lo que parece tejerse entre los tres autores es cierta inversión del se heideggeriano 
en una nueva conceptualización de lo impersonal. En este trabajo recorreremos las 
consecuencias de este particular encuentro atendiendo especialmente a su dimensión 
infantil: cierta noción de la infancia como potencia de un decir sin palabra o de una 
palabra inhumana. 
 
 

 
 

Mesa 2: 15.00 a 17.00 
Profético, divino, sagrado: interrupciones del sentido y el saber 

 

La lectura en Blanchot como interrupción del saber 

Federico Cortés, Universidad Nacional de La Plata  
 

En esta ponencia nos centraremos en ese acto silencioso, solitario, respecto del cual la 
escritura suele ser huella o manifestación: nos referimos a la lectura en y de Maurice 
Blanchot, haciendo hincapié no sólo en cómo y qué lee Blanchot, sino también en cuáles 
fueron sus teorizaciones sobre el acto de la lectura. En este sentido, nuestra intención es 
enfatizar la importancia que poseen las consideraciones de Blanchot en torno al problema 
de la lectura a lo largo de su obra, sobre todo en relación a la noción de "interpretación" de 
la tradición hermenéutica.  
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El silencio y la palabra profética: encuentro entre la exégesis qabalística y el pensamiento 
blanchotiano 

María Martha Fernández, Universidad del Salvador - Mediarte Estudios 
 

La presentación girará en torno a las nociones de silencio-palabra profética, noche, afuera, 
soledad. Blanchot nos permite pensar el desierto en el episodio del Éxodo, como una hoja 
en blanco, reflexionando sobre la errancia como la experiencia del acto creativo. Impulsa 
esta reflexión el encuentro entre la exégesis qabalística y el pensamiento blanchotiano 
desarrollado principalmente en “El libro que vendrá”, en “La palabra profética” y otros 
textos que colaborarán en el entramado. En ambos tejidos narrativos, se desplegarán 
sentidos y abrirán universos de comprensión. 
 
 

La escritura y el habla sagrada, una correspondencia anónima. Lecturas del silencio en 
Maurice Blanchot 

Ricardo Pérez Valdés, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación/Pontificia 
Universidad Católica de Chile  

 

A partir de la concepción de silencio que nos ofrece el contexto blanchotiano, el trabajo 
que se propondrá buscará dar cuenta, de cómo la escritura (fármacon) y el habla divina 
(lógos), que en principio parecen distanciarse radicalmente, en realidad, se co-relacionan 
en un lenguaje infinito. En consideración con esto, orientaremos una lectura de la La bête 
de Lascaux (1958) en la que se pondrá de relieve, el modo en que la «escritura» y «dios» se 
desplazan en un espacio de correspondencia impersonal, anónima y neutral, en la que sólo 
se advierte, el inacabado murmullo de lo ausente: el silencio.  
 
 

El encuentro suspendido: la diferencia y la presencia inmemorial 

Rayiv David Torres Sánchez, Museo Nacional de Colombia  
 

Esta ponencia se propone tratar la relación entre lo inmemorial y la diferencia a la luz de 
Maurice Blanchot y Jean-Luc Nancy en términos de una pura deconstrucción de la 
presencia. En principio, esta aproximación, que no profundizará en el desacuerdo tácito 
entre estos autores ni en la dimensión de lo político-comunitario, recogerá, una parte 
esencial de un estudio acerca del vínculo entre la negatividad (fenomenológica) de la 
presencia y el lenguaje en Maurice Blanchot y su cercanía a la obra de Jean-Luc Nancy. En 
este sentido, el presupuesto nodal parte de una inaccesibilidad referencial tanto al 
lenguaje (el sentido) como a la presencia presencia inmediata.  
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Mesa 3: 17.30 a 19.30 
El silencio político: ¿qué habla y qué calla? Representación y acontecimiento 

 

Silencio en la literatura argentina: Eduarda Mansilla de García 

Rodrigo Ezequiel Brussotti, Universidad de Buenos Aires 

En Blanchot el silencio y lo femenino se encuentran íntimamente ligados no por una 
prescripción de dominación sino por la particular forma bajo la cual se inscriben en el 
registro filosófico y literario. En la literatura argentina, una particular voz llevada al 
mutismo con cortés indiferencia por la hegemonía literaria heteropatriarcal de nuestras 
instituciones es la escritora y periodista Eduarda Mansilla de García (1834–1892). En esta 
ponencia trataremos de enfocar desde una perspectiva nietzscheana y de género las 
singularidades de su literatura, de su pensamiento y cómo ambos se hallan 
estrechamente vinculados a la perspectiva del pensamiento blanchotiano sobre el silencio 
y lo femenino. 

 

El silencio plural: Blanchot, Lévinas y Derrida 

Sebastián Chun, Universidad de Buenos Aires 

Derrida afirma que el silencio se dice de muchas formas. En una intervención sobre el 
silencio de Heidegger, Derrida sugiere que esta ausencia de palabra da a pensar. Resulta 
explícita la referencia a Blanchot y la distinción entre un silencio significante y una 
escritura silenciosa, más allá del discurso y el lenguaje. La escritura, esa que nos sugiere 
Blanchot, se confunde con el silencio y la noche que no dicen más que la ausencia de 
sentido. Silencio que nos sitúa ante una inyunción, la del pensamiento. Y aquí no podemos 
dejar de lado la relación que establece Blanchot entre su escritura y el habla levinasiana. 
Derrida la abordará intentando escindir esos dos modos del silencio. 

 

Silencio y palabra autoritaria. En torno al habla política de Blanchot 

Idoia Quintana, Universidad de Deusto/Universidad de Buenos Aires 

“Prefiriendo el silencio a una palabra de verdad absoluta”. Partiendo de estas palabras que 
parecen distribuir una alternativa entre callar y hablar, nos preguntaremos sobre los tipos 
de silencios y hablas que aparecen en el espacio de la política en los escritos de Blanchot. 
Particularmente analizaremos una exigencia del paso por la escritura como lugar del no-
poder que no por ello declina todo poder, sino que se presenta como “poder sin poder” y 
así como la decisión de ruptura con la palabra de autoridad.  
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Blanchot, el rechazo: una variación latinoamericana 

Adela Busquet, Universidad de Buenos Aires 

En el artículo “Los grandes reductores” (1965), Maurice Blanchot se pregunta por la 
cuestión del reconocimiento y el rechazo; lo que significa para el escritor y para el lector, 
pero también para la misma obra, rechazar o recibir con regocijo los laureles de 
condecoración. Tomando como punto de partida el dictum blanchotiano que dice “un 
escritor no puede aceptar distinción ninguna”, retomaremos el análisis que Blanchot 
dedica al rechazo sartreano del Premio Nobel en el año 1964, contraponiéndolo a la 
obtención del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2016 por parte del poeta 
chileno Raúl Zurita. Tomaremos el discurso de agradecimiento que el poeta leyó frente a 
las autoridades, para repensar la categoría blanchotiana del rechazo a la luz de nuestras 
condiciones latinoamericanas. Qué quiere decir rechazar en un contexto tan diferente al 
de los años sesenta de una Francia que se erige como parte del primer mundo. Qué 
significa, desde estos páramos sudamericanos, la exigencia de rechazo que Blanchot 
considera esencial en la posición de todo escritor. 

  
 

20:00 | Coro Murmurado: Acción colectiva anónima 

Se invita al auditorio a participar bajo las siguientes instrucciones blanchotianas:  

Esto no es un ruido, aunque, cuando se acerca, todo se convierta en ruido a nuestro 
alrededor (y es de recordar que hoy ignoramos lo que sería un ruido). Es más bien una 
palabra: habla, no deja de hablar, es como el vacío hablando, un leve murmullo, insistente, 
indiferente, que sin duda es el mismo para todos, que no tiene secreto y que, sin embargo, 
aísla a cada uno, lo separa de los otros, del mundo y de sí mismo, arrastrándole por los 
laberintos burlones, atrayéndole allí mismo cada vez más lejos, mediante una fascinante 
repulsión, por debajo del mundo común de las palabras cotidianas. 

La extrañeza de esta palabra proviene de que parece decir algo cuando tal vez no diga nada. 
Es más, parece que en ella hablara la profundidad y que lo inaudito se dejara oír. A cada 
uno, aunque sea asombrosamente fría, sin intimidad ni felicidad, parece decir lo que podría 
ser para él lo más cercano, si pudiese fijarla al menos un instante. No es engañosa, porque 
no promete ni dice nada, hablando siempre para uno solo, aunque impersonal, hablándolo 
todo en los adentros, pero esto es el afuera mismo, palabra presente en el lugar único 
donde, al oírla, todo podría oírse, pero esto es ninguna y todas partes; asimismo, palabra 
silenciosa, porque está hablando el silencio convertido en esa falsa palabra que no se oye, 
en esa palabra secreta sin secreto. 

¿Cómo hacerla callar? ¿Cómo oírla y no oírla?  

 
 
 
 20:30 | Acción artística: Interrogatorio ante el juez (Sobre el derecho a la insumisión) 
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Adaptación e interpretación: Marta Kelly y Maya Lesca sobre texto de Blanchot 

¿Qué es el civismo cuando, en determinadas circunstancias, se convierte en vergonzosa 
sumisión? Esta pregunta fundamental es articulada en la Declaración sobre el derecho a la 
insumisión en la guerra de Argelia. Publicado en 1960 en el periódico Vérité-Liberté, 
firmado por intelectuales franceses y conocido luego como El manifiesto de los 121, este 
escrito apuntaba a intervenir en un asunto de urgencia política y civil: Argelia luchaba por 
su independencia de Francia y muchos de los movilizados por el ejército se negaban a ser 
instrumento de la opresión colonial y desertaban; otros, acudían en ayuda del pueblo 
argelino. Siendo uno de los redactores y mayores difusores del manifiesto, Blanchot fue 
encausado y llevado ante un juez bajo el cargo de “incitación a la insumisión y a la 
deserción”, luego por “provocar a los militares a la desobediencia”. El interrogatorio que 
aquí se recrea adapta la transcripción que el escritor francés realizó en sus cuadernos. 
 

 
  
 
 
 

Viernes 10 de marzo 

 
 

Mesa 4 | Viernes 10/3 | 9.30 a 11.00 
El silencio en el límite de la palabra: imposibilidad y vanidad 

 

El silencio como entrega y respuesta al otro: la responsabilidad imposible en Blanchot 

Javier Ignacio Gorrais, Universidad Nacional de La Plata 

El silencio exhibe lo imposible y lo inacabado, generando encuentro y responsabilidad, al 
tiempo que constituye el horizonte de la escritura. Guardar el silencio: tarea imposible 
exigente de una espera sin espera. La literatura busca superar cualquier lenguaje y 
detenerse en un sentido suspendido, descifrable e indescifrable. Frente al silencio 
limitado, Blanchot opone el silencio resonante, repetitivo e interminable. Escribir es lo 
inasible, un no-poder que rechaza el orden y prefiere el silencio a una voz absoluta. En la 
recepción literaria el silencio apela a la presencia desafiando lo ilegible y errando para 
compartir la palabra y crear una voz nómada, plural, discontinua e intermitente. 

 

La experiencia del límite, entre Kant y Blanchot 

Lilén Gómez, Universidad de Buenos Aires 

En la Crítica del Juicio, Kant postula un tipo de experiencia estética a través de la cual nos 
hacemos conscientes de la limitación de nuestras facultades: lo sublime. En ella, el sujeto 
se hace consciente del propio “límite”, sin intermediación conceptual. Por otra parte, en 
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“La experiencia límite”, capítulo de El diálogo inconcluso, Blanchot retoma de Bataille el 
concepto de “experiencia interior” para pensar de qué manera al hombre, en su 
negatividad, se le hace presente su propia “limitación”. Nuestro trabajo buscará pensar 
una línea común entre ambos planteos, tomando como ejes problemáticos la cuestión del 
sujeto, las ontologías presentes, y el rol de la imagen y lo imaginario. 

 

Vano silencio 

Juan Manuel Conforte, Universidad Nacional de Córdoba 

El presente trabajo estará centrado en aquella forma de silencio que Blanchot logra 
despejar a raíz de un comentario de la novela Le bavard de Louis-René des Forêts (1946-
1963). "La parole vaine", llamó Blanchot a "esa contaminación de las palabras por el 
mutismo y del silencio por las palabras", que son en última instancia la verdad del lenguaje 
y "particularmente del lenguaje literario" (Blanchot, “La palabra vana” en La risa de los 
dioses). Palabras que hablan para no decir, para producir un vacío entre autor, texto y 
lector y mostrar el carácter "infantil" del habla literaria.

 

 

Mesa 5 | Viernes 10/3 | 11.30 a 13.00 
El silencio y la imagen: fascinación y escritura en las artes audiovisuales 

  
La imagen y el pensamiento, de Blanchot a Deleuze 

Luciana Pallero, Universidad de Buenos Aires 

 

El siguiente trabajo hará una breve exposición de algunas categorías blanchotianas que 
utiliza Deleuze en sus estudios sobre cine para poner en perspectiva la cuestión del 
silencio en relación con la imagen tal como la entiende Deleuze. Las cuestiones 
principales a tratar serán: en primer lugar, «El impoder del pensamiento», en Blanchot 
especialmente en La conversación infinita; en Deleuze en La imagen-tiempo en relación 
con el llamado método godardiano de Comment ça va. Así también, «La fuerza de 
dispersión del afuera» o el «vértigo del espaciamiento», en Blanchot en La conversación 
infinita; en Deleuze en La imagen-tiempo. Finalmente, se arribará a un número de 
conclusiones no finales.  
 

 
La pregunta por lo político en el arte. Blanchot y la Teoría Crítica 

Agustín Lucas Prestifilippo, Universidad de Buenos Aires 
 

Si bien ante cuestiones de relevancia ético-política que justificarían un contrapunto con la 
Teoría Crítica, la obra de Blanchot guarda silencio, no es así cuando se trata del problema 
de los límites del arte. Nos referimos más precisamente a la cita del concepto de 
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“reproductibilidad” que motivó una conocida polémica entre Benjamin y Adorno. En este 
trabajo nos aproximarnos a ese encuentro entre la obra de Blanchot y la Teoría Crítica, 
formulando la pregunta por lo político en el arte. Para ello, analizamos el lugar y valor del 
concepto de imagen en las reflexiones blanchotianas sobre el arte de la literatura, 
procurando reconstruir su relación con la categoría adorniana de aura estética. 
 

 
Sobre pintura y escritura a partir de Maurice Blanchot 

Carlos Fisgativa, Universidad de Buenos Aires/COLCIENCIAS 

La analogía o diferenciación entre la pintura y la poesía es un tema constante en los 
debates estéticos y poéticos. En ocasiones, estas discusiones dan lugar a la delimitación 
entre las artes del lenguaje y las artes plásticas o visuales, lo que conlleva la superioridad 
jerárquica de alguna de  las artes o de los sentidos. Este es un nodo problemático al que 
los escritos de Blanchot pueden aportar elementos de discusión. Se tiene como hipótesis 
que en la escritura blanchotiana se encuentran planteamientos teóricos en torno a este 
problema canónico, ya que el autor también propone algunos postulados acerca de la 
pintura y de la labor del pintor sin limitarse a una superioridad jerárquica de la literatura o 
la poesía. 

 
 

Mesa 6 | Viernes 10/3 | 15.00 a 17.00 
Oír el silencio: decibilidad y ley del espacio literario 

 

 

La exigencia y la palabra poética 

Lucas Margarit, Universidad de Buenos Aires 

Cuando Blanchot anuncia la angustia del poeta casi como una entidad ontológica en 
relación con su palabra, imprime de manera directa una exigencia y una necesidad de 
establecer una relación con las preguntas fundamentales acerca de lo poético. Como una 
exigencia que se repite cada vez en cada pregunta y en cada silencio, el poema se 
articularía a través de la repetición de una experiencia. Esta misma experiencia se 
constituye en el marco de lo visual, donde lo observado es aquello que se silencia para 
constituir un texto que difiere de la imagen, un exceso que también es necesario. 

 

Espacio literario en Maurice Blanchot: ¿aproximación a una ontología de la literatura? 

Jimmy Ortiz Palacios, Universidad de Buenos Aires/CONICET  
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En este escrito me propongo: en primer lugar, acercarme a determinados trabajos de 
Maurice Blanchot como El diálogo inconcluso (1969), El espacio literario (1955), El libro 
por venir (1959) y La parte del fuego (1949), para analizar, de manera breve, el problema 
del espacio literario. En segundo lugar, apostaré por una suerte de aproximación al ser del 
lenguaje como espacio de creación en sí mismo en el espacio literario. Finalmente, 
bordearé los análisis que hace Blanchot sobre el problema de la literatura para ver cómo, 
tal vez, opera ontológicamente hablando.  

 

Silencio, te conozco de oídas. Por una ontología de la sustracción 

Adrián Cangi, Universidad de Buenos Aires - Universidad Nacional de Avellaneda - 
Universidad Nacional de La Plata 

En El paso (no) más allá, Blanchot anota una proposición que será insistente en su obra: 
“Silencio, te conozco de oídas”. El silencio de oídas se abre al sintiente en lo que viene en 
la sencillez de un despojo del habla. El silencio es resto en el umbral cuando las palabras 
dejan de ser armas, medios de acción y posibilidades de salvación. Mientras lo son, las 
palabras se disponen en el (no) más allá. Lo Otro y su forma en los dispositivos de 
saber/poder no es sólo lo que modela sino la muerte que pesa en las palabras como la 
obsesión de los lenguajes del dolor. Lo Otro es lo que no se puede alcanzar, lo que 
coloniza o lo que abre un punto de contacto con el dolor.  

 

De Oídas: Ley y silencio en Aminadab 

Amanda Olivares, Universidad Diego Portales 

Se propone una lectura de Aminadab (1942), con énfasis en la noción de Ley: aquello que 
no deja de ser interpretado por los huéspedes de la casa –se escriben informes y más 
informes, que se reúnen en libros que se conservan y se releen constantemente-, pero que 
sin embargo no deja de imponer un silencio y de permanecer en el. El silencio de la ley es 
absoluto; y los habitantes de la casa no dejan de insinuar a ese silencio en cada palabra 
que pronuncian. Un habla de oídas, inverosímil, que no deja de redirigir en el texto al 
silencio de una ley que se muestra como algo incesantemente ausente, y al mismo tiempo 
recurrentemente aludido. 

 

 

 

17.30 | Videoarte 

La indiscreción de la palabra hundida. Lectura audiovisual sobre “Del vodka hecho con 
moras”  



12 

 

Ana Arzoumanian 

Un rodeo, un retraso; lo sin meta, tal la intransitividad, aquella discontinuidad con lo 
político. Filmar como se muere: sin poder, sin unidad y, precisamente, sin cómo. La “rejilla 
del lenguaje”, Sprachgitter lee Blanchot a Paul Celan, haciendo referencia al habla del 
testigo que no puede testimoniar. Por ello elegimos el videoarte para poner en acto los 
versos del poeta: “no leas- ¡mira!/ No mires- ¡vete!” haciendo eco al “no me leerás” de 
Mallarmé. Restos de palabras, como si el lenguaje estuviera hecho de frases aplastadas.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Mesa 7 | Viernes 10/3 | 18.30 a 20.00 
Imágenes del silencio: el afuera, lo neutro 

 

Intemperie: imagen neutra, imagen cadavérica 

Noelia Billi, Universidad de Buenos Aires/CONICET 

La imagen suele ser asociada al silencio como contraparte de la palabra en el marco de un 
sistema de comunicación del hombre con el mundo. Mientras la humanidad se refugia en 
la interioridad de un lenguaje vinculado a la conciencia y la representación, dispone de la 
imagen como reflejo titilante de una exterioridad muda que, en última instancia, convierte 
en suya. A contrapelo de esta antigua y venerada tradición, Blanchot aborda la imagen sin 
oponerla al habla, reconduciendo a ambas al afuera que impugna las taxonomías y 
jerarquías que constituyen lo humano. Señalaremos cómo, desde esta perspectiva, la 
imagen impugna por principio toda noción de interioridad: ni algo fraguado en el adentro 
que luego es expuesto, ni fórmula que refleja la luz de una conciencia que ilumina el 
mundo, la imagen es el derrame del afuera y no hacia él. De este modo, la imagen no sería 
la herramienta no discursiva (inocente de intelectualismo) que permitiría alcanzar un 
estadio expresivo más puro del alma humana, sino que antes bien es lo que viene a poner 
en duda el carácter humano del lenguaje. A propósito de la imagen poética, esto permite a 
Blanchot señalar que, en el poema, repercute el lenguaje como imagen,  creando un ser 
inhumano que se incrusta en el alma como agujero a través del cual toda interioridad 
queda a la intemperie. Este registro se verifica con los análisis blanchotianos que vinculan 
la imagen al cadáver, exigiendo el esfuerzo de comprender la imagen desde un 
materialismo neutro. 
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Franz Kafka en Blanchot: noche, silencio y Afuera 

Natalí Incaminato, Universidad Nacional de La Plata  

El interés de Maurice Blanchot por Kafka se mantiene a lo largo de su obra: desde las 
reseñas críticas iniciales a libros como El espacio literario y La conversación infinita, la 
presencia de la reflexión sobre las obras y la experiencia de escritura en el escritor checo 
es constante. En esas formulaciones, las ideas de la noche, del silencio y el concepto 
blanchotiano de Afuera vinculadas con el silencio son claves. Analizaremos el modo en 
que la noche, la oscuridad y el silencio se vinculan con la impaciencia, la voz narrativa, el 
afuera y el espacio literario en el autor de El proceso, a partir del rastreo de estos tópicos y 
nociones en la obra blanchotiana. 

 

Incursiones sobre la idea de lo neutro 

Marcelo Percia, Universidad de Buenos Aires 

Presente en Foucault, Deleuze, Barthes, Derrida, lo neutro reconoce deudas con Maurice 
Blanchot. No se confunde con neutralidad (con no definición o no toma de partido en un 
conflicto). Afirma ni una cosa ni la otra, no por indecisión, sino por inconformidad. 

 

 

 

20.30 | Performance para voz y cuerpo 

Compendio estructurado de muertes y accidentes geológicos 

Agustín Genoud, Universidad Nacional de las Artes 

 

 

 
 
 
 


