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Primera Circular 
 
Derecho y violencia implican una relación que no se agota en ninguno de los elementos 
que constituyen el binomio. Se trata de un vínculo que puede ser instaurador o 
conservador y manifestarse ya sea de manera abierta o bien en forma velada. En este 
vínculo complejo, el elemento de la violencia es una clave interpretativa en la medida 
que constituye una relación social más que un efecto de malas prácticas o deseos 
espurios. En ese sentido, hoy la ciencia en general y la academia en particular se 
preguntan por la guerra, la pena de muerte o cualquier otra manifestación violenta de la 
política o del derecho como si la sola pregunta bastara. Es decir, pareciera que el horror 
que la violencia pone sobre la mesa alcanzaría para justificar cualquier estudio sobre 
ella. Sin embargo, sin negar el carácter horroroso ciertas expresiones de violencia, en 
este workshop proponemos preguntarnos por la relación histórica que la violencia 
guarda con el devenir social. Violencias que no se limitan, claro está, a demostraciones
extremas y desembozadas, sino que engloban también formas verbales, medidas 
discriminatorias o segregacionistas, etc.
manifiesta a otra silenciosa e interior es lo que explica el sentimiento de horror frent
la guerra y que, en consecuencia, justifica agendas de investigación. 
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la guerra y que, en consecuencia, justifica agendas de investigación.  
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No obstante, esa aparente "desaparición" de la violencia, que no es más que su 
transformación, resulta un fenómeno histórico susceptible de ser estudiado desde 
diversos aspectos jurídicos, políticos y sociales. De lo dicho se desprende que la 
violencia conforma un elemento permanente de la sociedad, la que sin dudas es, 
asimismo, un fenómeno histórico y, por tanto, coyuntural en sus características 
constitutivas. Esas características 
manifestaciones actuales de distintos tipos de violencia. Así, desde la violencia 
descarnada hasta la violencia internalizada, y auto
sino sinuosos recorridos no exentos
En este workshop proponemos una instancia de aprendizaje y diálogo entre distintas 
especialidades y enfoques cronológicos con el objetivo de comprender la manera en la 
que los fenómenos y conceptos propios y adyacentes a la violencia se fueron tejiendo en 
Occidente desde la Edad Media hasta la contemporaneidad. Es decir que no 
pretendemos respuestas a priori ni caminos retrospectivos, así como tampoco modelos 
evolutivos o de cambio cuantitativo o cualitativo que esconden, con giros retóricos, 
perspectivas evolucionistas ta
falla o la excepción que nos permitan entender los límites en los cuales los sistemas se 
revelan a sí mismos.  

El recorte espacio-temporal obedece a la posibilidad de una comprensión real de los 
fenómenos propuestos, ya que se anudan, aunque globalmente y con serias diferencias, 
dentro de una tradición que es occidental. Esta tradición la podemos identificar con su 
inicio en la Edad Media con la "recuperación" del "derecho romano" y su relación con 
una antropología cristiana medieval y una teología que lejos de mover el eje de los 
conceptos, los llenaba de contenido y obligaba a los pensadores de cada tiempo a la 
creatividad constante para conjugar lo in
con lo palpable, lo individual con lo colectivo, etc. Los siglos posteriores establecieron 
sus propias definiciones a partir de lo existente, pero remodelado al calor de cada 
instancia social. Así, la tortura legal, i.e. aquella ejercida por el poder jur
tal condición en Occidente hasta el siglo XIX, la pena de muerte lo sigue siendo aún 
hoy en distintos lugares del mundo civilizado y la guerra goza de su derecho propio y 
sus justificaciones desde hace siglos. El diálogo está abierto y es el
que impone sus límites a la vez que muestra sus contornos. En esta actividad nos 
proponemos denotar ambos con la intención de generar una mejor comprensión de 
nuestro presente desde una perspectiva científica.
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La dinámica de trabajo implica mesas redondas sobre temas concretos que serán 
coordinados por especialistas. En dichas mesas se podrá generar un intercambio valioso 
sobre diversos problemas y metodologías. Habrá dos conferencias ce
apertura y otra de cierre, a cargo de invitados especiales.

El workshop internacional reunirá a especialistas que se dedican a investigar las 
problemáticas señaladas, desde diversas disciplinas (Historia, Literatura, Derecho y 
Filosofía) con el fin de abordar problemas y aspectos del derecho y la violencia en sus 
relaciones con la justicia, la literatura y la política, como así también de la sociedad y la 
cultura; en un arco temporal amplio que va desde la Edad Media hasta la 
contemporaneidad. Las sesiones temáticas serán sucesivas y prevén la discusión y el 
intercambio como centro de la actividad.

Toda esta actividad será abierta al público y especialmente dirigida a la comunidad 
científica y académica así como, principalmente, estudiantil
que se dictan en todas las materias mencionadas supra y a cargo de, en más de un caso, 
autores que las/los estudiantes leen durante la cursada. 
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