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RESUMEN 

 

La Asociación de Sociedades de Filosofía de Lengua Francesa (ASPLF) es una federación 

internacional de Sociedades filosóficas que elaboran sus trabajos y sus publicaciones, total o 

parcialmente, en lengua francesa y que promueven, sin exclusividad con respecto a otras lenguas, 

el mantenimiento y la extensión de la práctica de la lengua francesa en filosofía. En este artículo 

se sintetiza la historia de la ASPLF, desde sus comienzos en 1937 hasta los desafíos presentes en 

nuestros días. También se recogen los aspectos más destacados de la formación de redes 

francófonas de estudiosos de la filosofía y los temas abordados en los cuarenta congresos 

internacionales organizados en lengua francesa. Se ofrece igualmente una breve presentación de la 

Sociedad Española de Filosofía en Lengua Francesa, fundada en 2024 y encargada de la 

organización, el próximo año, del 40º congreso de la ASPLF, dedicado a explorar el tema del 

cosmos: medio, entorno, universo. 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En 1900, con ocasión de la Exposición Universal de París, se celebró en la Sorbona el primer 

Congreso Internacional de Filosofía, bajo la presidencia de Émile Boutroux. En su sesión inaugural, 

Boutroux subraya que la filosofía debía fundar y armonizar las disciplinas teóricas y prácticas positivas 

que estimulaban y fomentaban su reflexión, y que el dominio de la cultura, en particular de la ciencia, 

era cada vez menos posible a través de un trabajo individual, y requería cada vez más la confluencia 

universal del género humano pensante. 

 

En París, durante la celebración del IX Congreso Internacional de Filosofía (dedicado a 

Descartes), el 5 de agosto de 1937, se tomó la decisión, por iniciativa de Léon Brunschvicg, André 

Lalande, Émile Bréhier y Charles Serrus, de organizar una serie de congresos patrocinados por las 

sociedades francesas de filosofía. Gaston Berger aceptó presidir el comité permanente y acoger el 

primer congreso al año siguiente (también presidiría los congresos nº 9 y nº 10). Fue así el primer 

presidente de lo que se convertiría en la Federación de Sociedades Francesas de Filosofía y la 

Asociación de Sociedades de Filosofía de Lengua Francesa (ASPLF). A su muerte en 1960, Georges 

Bastide le sustituyó como presidente de ambas asociaciones. Tras la muerte de Bastide en 1969, 

Fernand Brunner (Neuchâtel-Berna) asumió la presidencia de la ASPLF, ya que la federación había 

caído en cierta desatención y aislamiento. Brunner fue elegido presidente en la Asamblea General del 

congreso nº 19, celebrado en Montreal, en 1971. 

 

Desde 1980, la presidencia ha sido ocupada por Venant Cauchy (Montreal), presidente de la 

Sociedad de Filosofía de Quebec y cofundador de la primera revista canadiense de filosofía, Dialogue, 

órgano de expresión de la mencionada sociedad filosófica. En 1983, Cauchy fue elegido también 
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presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP). La presidencia de la 

ASPLF ha sido posteriormente ocupada por Jacques d’Hondt (1988-1996), Jean Ferrari (1996-2010), 

Daniel Schulthess (2010-2018), Baudouin Decharneux (2018-2023) y, desde 2023 hasta la actualidad, 

por Laurent Jaffro. 

 

Durante cuatro décadas, la secretaría general de la ASPLF estuvo a cargo de Suzanne Delonne 

(1938-1978). André Robinet, por su parte, fue secretario general de la ASPLF de 1978 a 2004, siendo 

también vicepresidente de la Sociedad Gottfried Wilhelm Leibniz. Posteriormente, la secretaría de la 

ASPL fue ocupada por Nelly Robinet (2004-2006), Jean Leclercq (2006-2021) y, desde 2022 hasta 

nuestros días, por Ilaria Malaguti. 

 

2. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FILOSOFÍA EN LENGUA FRANCESA 
 

El 14 de marzo de 2024, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, tuvo lugar el acto fundacional 

de la Sociedad Española de Filosofía en Lengua Francesa, teniendo como fines propios:  

 

- Constituirse como miembro de la ASPLF para actuar a nivel local, promoviendo la 

comunicación e intercambio desde Madrid con prestigiosos investigadores internacionales en 

el área de la filosofía. 

- La promoción de los estudios de filosofía en lengua francesa en Madrid (e indirectamente en 

todo el territorio español), con el fin de favorecer la colaboración y el diálogo filosófico 

franco-español. 

- La promoción de estudios de doctorado en las universidades de Madrid, con especial atención 

a la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la 

Universidad Carlos III, la Universidad Rey Juan Carlos y la UNED. 

 

2.1. Los congresos 

 

Cada dos años, la ASPLF celebra un congreso, cuya organización confía a una Sociedad 

miembro, que suele estar vinculada a una universidad o a una academia científica, como la Sorbona en 

1996, la Universidad Laval de Quebec en 1998, la Universidad de Bolonia en 2000, la Universidad de 

Niza en 2002, la Universidad de Nantes en 2004, la Universidad de Budapest en 2006, la Academia 

Tunecina de Ciencias, Letras y Artes de Cartago en 2008, la Universidad de Venecia en 2010, la 

Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Lovaina la Nueva en 2012, la Universidad de Rabat 

y el Centro de Encuentros Internacionales del Ministerio de Educación Nacional en 2014, la 

Universidad Alexandru Ioan Cuza de Iasi en 2016, la Academia Brasileña de Filosofía en 2018, la 

Universidad de París 1 Panteón-Sorbona en 2021, la Universidad de Neuchâtel en 2023 y la 

Universidad Autónoma de Madrid en 2025.  

 

La sociedad organizadora de un congreso elige un tema. Cualquier persona inscrita en el 

congreso puede presentar una comunicación. Todos los congresos dan lugar a una publicación, cuya 

responsabilidad se confía a la sociedad organizadora. 

 

De acuerdo con los estatutos de la ASPLF, los congresos persiguen los siguientes objetivos: 

 

- Comunicar información sobre los trabajos filosóficos en francés, 

- Establecer vínculos de amistad y cooperación entre los miembros de la ASPLF, 

- Promover eventos filosóficos en francés, 

- Mantener el enlace entre los miembros de la ASPLF. 

 

Los temas de las ponencias deben ajustarse al tema general del congreso y encontrar un lugar, 

en la medida de lo posible, en las secciones propuestas. El comité de redacción se reserva el derecho 

de rechazar un tema que no se ajuste a la temática del congreso. 
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De los treinta y nueve congresos de la ASPLF celebrados hasta la fecha, más el congreso 

extraordinario organizado en 1987 con ocasión de la conmemoración de su cincuenta aniversario, 

excepto los dos primeros, que abordaron un doble tema, histórico y doctrinal, todos ellos, a partir del 

tercero, se ocuparon de un único tema. Se celebraron diecisiete congresos en Francia (más el 

extraordinario mencionado, dedicado al 50ª aniversario), cuatro en Bélgica, cuatro en Suiza, tres en 

Canadá, dos en Italia, Túnez y Costa de Marfil, uno en Marruecos, Grecia, Hungría, Rumanía y Brasil. 

 

La lista de los congresos de la ASPLF es la siguiente: 

nº 1 en Marsella, 1938 (“La importancia del criticismo para la filosofía contemporánea” y “La 

legitimidad y significación de la metafísica”), organizado por la Sociedad de Estudios Filosóficos, bajo 

la presidencia de Gaston Berger, con las actas publicadas en  Les Etudes philosophiques, nº 3-4, 1937; 

nº 1-2, 1938;  

nº 2 en Lyon, 1939 (“Spinoza y la idea del universo”), organizado por la Sociedad Lyonesa de 

Filosofía, bajo la presidencia de Michel Souriau, con las actas publicadas en Lyon por la Imprimerie 

G. Neveu, 1939;  

nº 3 en Bruselas y Lovaina, 1947 (“Los valores”), organizado por la Sociedad Belga de 

Filosofía y la Sociedad Filosófica de Lovaina, bajo la presidencia de Marcel Barzin y Mgr Léon Noël, 

con las actas publicadas en Lovaina-París, Nauwelaerts-Vrin, 1947; 

nº 4 en Neuchâtel, 1949 (“La libertad”), organizado por la Sociedad Romanda de Filosofía, 

bajo la presidencia de Henri Reverdin, con las actas publicadas en Neuchâtel, La Baconnière, 1949; 

nº 5 en Burdeos, 1950 (“La ciencia y la sabiduría”), organizado por la Sociedad de Filosofía de 

Burdeos, bajo la presidencia de René Lacroze, con las actas publicadas en París, Presses Universitaires 

de France, 1950; 

nº 6 en Estrasburgo, 1952 (“El hombre y la historia”), organizado por la Sociedad 

Estrasburguesa de Filosofía, bajo la dirección de Georges Davy, con las actas publicadas en París, 

Presses Universitaires de France, 1952; 

nº 7 en Grenoble, 1954 (“La vida, el pensamiento”), organizado por la Sociedad Alpina de 

Filosofía, bajo la presidencia deThéodore Ruyssen, con las actas publicadas en París, Presses 

Universitaires de France, 1954, Supplément, PUF, 1955; 

nº 8 en Toulouse, 1956 (“El hombre y su prójimo”), organizado por la Sociedad Tolosana de 

Filosofía, bajo la presidencia de Georges Bastide, con la publicación de las actas en París, Presses 

Universitaires de France, 1956; y en Toulouse-París, La Présence d’Autrui, Privat-PUF, 1956; 

nº 9 en Aix-en Provence, 1957 (“El hombre y sus obras”), organizado por la Sociedad de 

Estudios Filosóficos y la Sociedad Mediterránea de Filosofía y Psicología (Toulon), bajo la presidencia 

de Gaston Berger, con las actas publicadas en un número especial de Les Etudes Philosophiques, julio-

septiembre, 1957; 

nº 10 en París, 1959 (“Bergson y nosotros”), organizado por la Sociedad Francesa de Filosofía, 

bajo la presidencia de Gaston Berger, con las actas publicadas en un número especial del Bulletin de la 

Société Française de Philosophie, vol. 1: “Communications”, 1959; vol. 2: “Discussions”, 1960; 

nº 11 en Montpellier, 1961 (“La naturaleza humana”), organizado por la Sociedad de Filosofía 

del Languedoc, bajo la presidencia de Aimé Forest, con las actas publicadas en un número especial Les 

Etudes Philosophiques, 1961, y en París, en el libro colectivo Existence et Nature, Presses 

Universitaires de France, 1962; 



4 

nº 12 en Bruselas y Lovaina, 1964 (“La verdad”), organizado por la Sociedad Belga de 

Filosofía y la Sociedad Filosófica de Lovaina, bajo la presidencia de Mgr Louis de Raeymaeker, con 

las actas publicadas en Lovaina-París, B. Nauwelaerts 1964-1965; 

nº 13 en Ginebra, 1966 (“El lenguaje, los lenguajes”), organizado por la Sociedad Romanda de 

Filosofía, bajo la presidencia de Fernand Brunner, con las actas publicadas en Neuchâtel, La 

Baconnière, 1966-1967; 

nº 14 en Niza, 1969 (“La dialéctica”), organizado por la Sociedad de Filosofía de la Costa Azul, 

presidido por Eric Weil, con las actas publicadas en París, Presses Universitaires de France, 1969; y el 

vol. 2, en Les Etudes Philosophiques, julio-septiembre, 1970; 

nº 15 en Montreal, 1971 (“La comunicación”), organizado por la Sociedad de Filosofía de 

Montreal, bajo la dirección de Venant Cauchy, con las actas publicadas en Montreal, Montmorency, 2 

vols., 1971-1973; 

nº 16 en Reims, 1974 (“La cultura”), organizado por la Sociedad de Filosofía de Champaña, 

bajo la presidencia de Ivan Gobry, con las actas publicadas en Bruselas-París-Lovaina, Vander-

Nauwelaerts, 1975; 

nº 17 en Abiyán, 1977 (“Tradición y futuro”), organizado por la Sociedad Marfileña de 

Filosofía, bajo la presidencia de Fernand Lafargue, el congreso tuvo que cancelarse debido al 

insuficiente número de inscripciones; 

nº 18 en Estrasburgo, 1980 (“La representación”), organizado por la Sociedad Estrasburguesa 

de Filosofía, bajo la presidencia de Lucien Braun, con las actas publicadas en Estrasburgo por 

Communications, Facultad de Filosofía, 1980; vol. 2, Facultad de Filosofía, 1982; 

nº 19 en Bruselas-Lovaina la Nueva, 1982 (“Justificación de la ética”), organizado por la 

Sociedad Belga de Filosofía y la Sociedad Filosófica de Lovaina, con las actas publicadas en Bruselas, 

Editions de l’Université de Bruxelles, 1984; 

nº 20 en Trois-Rivières, 1984 (“La creación”), organizado por el Círculo de Filosofía de Trois-

Rivières, bajo la presidencia de Alexis Klimov, sin publicación de actas; 

nº 21 en Atenas, 1986 (“El futuro”), organizado por la Sociedad Helénica de Estudios 

Filosóficos, bajo la presidencia de Evanghélos Moutsopoulos, con las actas publicadas en París, Vrin, 

1987; 

Congreso en conmemoración del 50ª aniversario de la ASPLF en París, 1987, (“Doctrinas y 

conceptos, 1937-1987. Retrospectiva y prospectiva”), organizado por la ASPLF, bajo la presidencia de 

Venant Cauchy, con la publicación de las actas en París, Doctrines et concepts, 1937-1987. 

Rétrospective et prospective: Cinquante ans de philosophie de langue française, Vrin, 1988; 

nº 22 en Dijon, 1988 (“El espacio y el tiempo”), organizado por la Sociedad Borgoñona de 

Filosofía, bajo la presidencia de Jean Ferrari, con las actas publicadas en París, Vrin, 1991; 

nº 23 en Hammamet, 1990 (“Crítica y diferencia”), organizado por la Sociedad Tunecina de 

Estudios Filosóficos, bajo la presidencia de Ali Chenoufi, con las actas publicadas en Túnez, Société 

Tunisienne des Etudes Philosophiques, 1994; 

nº 24 en Poitiers, 1992 (“La vida y la muerte”), organizado por la Sociedad de Filosofía de 

Poitiers, bajo la presidencia de Jean-Louis Vieillard-Baron, con las actas publicadas en Poitiers, 

Société Poitevine de Philosophie, 1996; 
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nº 25 en Lausana, 1994 (“La naturaleza”), organizado por la Sociedad Romanda de Filosofía, 

bajo la presidencia de Daniel Schulthess, con las actas publicadas en Lausana, Cahiers de la Revue de 

Théologie et de Philosophie, 1996; 

nº 26 en París, 1996 (“El espíritu cartesiano”), organizado por la Sociedad Francesa de 

Filosofía, bajo la dirección de Bernard Bourgeois, con las actas publicadas en París, Vrin, 2001; 

nº 27 en Quebec-Laval, 1998 (“La metafísica: su historia, su crítica y sus retos”), organizado 

por la Sociedad de Filosofía de Quebec, bajo la presidencia de Jean-Marc Narbonne, con la 

publicación de las actas en Quebec-París, Presses de l’Université Laval-Vrin, 2000; 

nº 28 en Bolonia, 2000 (“La filosofía y la paz”), organizado por la Sociedad Italiana de 

Filosofía de Lengua Francesa, bajo la presidencia de Walter Tega, con la publicación de las actas en 

París, Vrin, 2 vols., 2002; 

nº 29 en Niza, 2002 (“El futuro de la razón, el porvenir de las racionalidades”), organizado por 

la Sociedad de Filosofía de la Costa Azul, presidido por André Tosel, con las actas publicadas en París, 

Vrin, 2004; 

nº 30 en Nantes, 2004 (“El hombre y la reflexión”), organizado por la Sociedad Nantesa de 

Filosofía, bajo la presidencia de André Stanguennec, con la publicación de las actas en París, Vrin, 

2006; 

nº 31 en Budapest, 2006 (“Lo mismo y lo otro – Identidad y diferencia”), organizado por la 

Sociedad Húngara de Filosofía de Lengua Francesa, bajo la presidencia de János Kelemen, con las 

actas publicadas en Budapest-París, Eötvös University Press-Vrin, 2009; 

nº 32 en Cartago-Túnez, 2008 (“Lo universal y el devenir de lo humano”), organizado por la 

Asociación Tunecina de Estudios Filosóficos, bajo la presidencia de Ali Chenoufi, con las actas 

publicadas en Túnez, Association Tunisienne des Etudes Philosophiques, 2010; 

nº 33 en Venecia, 2010 (“Pensar la vida, ‘actuar’ el pensamiento”), organizado por la Sociedad 

Italiana de Filosofía de Lengua Francesa, bajo la presidencia de Walter Tega, con la publicación de las 

actas en París, Vrin, 2012; 

nº 34 en Lovaina la Nueva-Bruselas, 2012 (“La ciudadanía”), organizado por la Sociedad 

Filosófica de Lovaina y la Sociedad Belga de Filosofía, bajo la presidencia de Jean-Michel Counet, 

con las actas publicadas en Lovaina, La citoyenneté – Actes du XXXIVe Congrès de l’Association des 

Sociétés de philosophie de langue française (ASPLF), Louvain-la-Neuve-Bruxelles, 21-25 août 2012, 

Peeters, 2015; 

nº 35 en Rabat, 2014 (“Lo posible y lo imposible”), organizado por la Asociación Riberas 

Mediterráneas, bajo la presidencia de Abdeljalil Lahjomri, con las actas publicadas en París, editadas 

por J. Ferrari, S. Grapotte y A. Lahjomri, Le possible et l’impossible – Actes du XXXVe Congrès de 

l’Association des Sociétés de philosophie de langue française (ASPLF), Rabat, 26-30 août 2014, Vrin, 

2017; 

nº 36 en Iasi, 2016 (“Lo bello”), organizado por la Asociación Rumana de Filosofía de Lengua 

Francesa, bajo la presidencia de Petru Bejan, con las actas publicadas en Iasi, editadas por Petru Bejan 

y Daniel Schulthess, Le Beau – Actes du XXXVIe Congrès de l’Association des Sociétés de philosophie 

de langue française (ASPLF), Iaşi, 23-27 août 2016, Editura Universităţii A. I. Cuza, 2018; 

nº 37 en Río de Janeiro, 2018 (“La imaginación”), organizado por la Academia Brasileña de 

Filosofía, bajo la presidencia de Ricardo Joao Moderno, con las actas publicadas en Londres, editadas 

por Jean-Yves Beziau y Daniel Schulthess, L’Imagination. Actes du 37e Congrès de l’ASPLF (Rio de 



6 

Janeiro, 26-31 mars 2018), College Publications,  “Academia Brasileira de Filosofia Collection”, 

2020. 

En 1939 se decide sobrepasar las fronteras de Francia y celebrar un congreso en Bélgica al año 

siguiente. A causa de la guerra, este encuentro tuvo que posponerse. Siete años más tarde, Bélgica 

acogió el congreso nº 3, del 2 al 7 de septiembre de 1947; y Suiza el nº 4, del 13 al 16 de septiembre de 

1949. Para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la ASPLF, la secretaría de la asociación y el 

Centro de cooperación interuniversitario franco-quebequés se ocuparon de la organización de un 

congreso especial, de carácter excepcional, que se celebró en París del 6 al 8 de julio de 1987, a cargo 

de Venant Cauchy (Montreal), presidente de la ASPLF. El objetivo era “identificar los temas 

destacados que han ilustrado, durante el último medio siglo, la filosofía francófona, precisando al 

mismo tiempo la originalidad de los autores y de las obras”.  

3. PARÍS 2021: LA PARTICIPACIÓN: DE LA ONTOLOGÍA A LAS REDES SOCIALES 

El 38º Congreso de la ASPLF, celebrado en París, del 6 de mayo al 17 de junio (en línea) y del 

25 al 26 de junio de 2021 (de forma presencial), bajo la presidencia de Denis Kambouchner 

(Universidad París 1 Panteón-Sorbona), y organizado por la Sociedad Francesa de Filosofía, se ha 

dedicado a explorar el tema de la participación: de la ontología a las redes sociales. Desde un punto de 

vista ontológico, participar significa depender de aquello que no es uno mismo y que, sin embargo, 

confiere el ser, la existencia, el discurso y el conocimiento. Desde un punto de vista práctico, significa 

tomar parte en un proceso colectivo, o al menos querer hacerlo. En la medida en que aquello en lo que 

participamos transciende las capacidades, las fuerzas y el propio ser de cada participante, la necesidad 

de participar es universal y se expresa hoy con la misma intensidad que en otras épocas, aunque bajo 

nuevas formas, y particularmente en las redes sociales. 

 

¿Qué tipo de metafísica podemos utilizar para pensar en esta necesidad? ¿Cómo pueden 

ayudarnos la filosofía y las ciencias humanas y sociales a apreciar sus nuevas formas, tanto en la 

política como en la cultura, tanto en la economía como en la educación, tanto en las instituciones como 

en el trabajo? 

 

Las actas de este 38º Congreso de la ASPLF aparecerán publicadas a finales de 2024 en la editorial 

Vrin, dentro de una colección propia de la ASPLF, en un libro digital cuidadosamente presentado, 

referenciado y accesible en línea. Un comité editorial, constituido bajo la presidencia de Anne Baudart 

(Sciences Po), se ha ocupado de efectuar una pormenorizada corrección de las pruebas. 

 

4. NEÛCHATEL 2023: EL MOVIMIENTO 

 

El 39º Congreso de la ASPLS, organizado por la Sociedad Romanda de Filosofía, se celebró en 

Neuchâtel, del 22 al 27 de agosto de 2023, abordando el tema del movimiento, bajo la presidencia de 

Daniel Schulthess (Universidad de Neuchâtel). La noción de movimiento (κίνησις) desempeña un 

papel primordial en filosofía. El movimiento representa uno de los cinco «géneros» supremos del ser 

en Platón (Sofista 254b ss.) y figura, desde Aristóteles, como una de las cinco nociones generales 

(post-predicamentos) que viene a determinar transversalmente ciertas categorías (Categorías, 14).  

 

Desde lo que se conoce como filosofía presocrática, pensar el movilismo ha sido una de las 

tareas de las principales corrientes filosofías. El movimiento parece tener una relación esencial con el 

tiempo. Desde las paradojas de Zenón hasta el análisis de Bergson, pasando por Aristóteles y hasta la 

técnica de medición del tiempo en la relojería, el tiempo y el movimiento se han pensados en una 

relación recíproca, a veces problemática. El movimiento –cambio, devenir, evolución (creativa o no), 

movilidad– caracteriza el mundo objetivo de la naturaleza (física) y de la historia (a través de la 

acción), pero también el mundo subjetivo de la mente. Por su vínculo intrínseco con la acción y el 

pensamiento, y con las condiciones externas y circunstanciales de la acción, la ética también se 

enfrenta a diversas formas de movimiento y evolución.  
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El ejercicio mismo del libre albedrío, de la elección, del poder de decisión con los diversos 

determinismos internos presupone una dinámica constitutiva de la mente. Y la identidad de la persona 

a través de los cambios inherentes a la vida individual sigue planteando múltiples interrogantes. Por su 

propia polisemia, el término “movimiento” se aplica a casi todas las actividades humanas, políticas, 

sociales, intelectuales, espirituales o artísticas; así, hablamos de movimientos políticos, sociales, 

artísticos y, en la propia actividad del pensamiento, de movimiento reflexivo, argumentativo, 

dialéctico.  

 

La cuestión de la movilidad social ya sea vertical (ascenso, surgimiento, declive) u horizontal y 

geográfica (migraciones, desplazamientos de población, etc.), es especialmente acuciante hoy en día. Y 

los problemas ecológicos asociados al cambio climático –resultado de un movimiento excesivo– y a la 

desaparición de especies naturales constituyen uno de los principales retos de nuestro tiempo. La 

noción de movimiento, real o ilusorio es evidentemente esencial y constitutiva en la música, las artes 

coreográficas, el teatro y el cine (τὸ κίνημα). Y mientras que el dibujo, la pintura y la escultura, por su 

parte, tratan de plasmar el movimiento en una representación estática, las instalaciones del arte 

contemporáneo reintroducen el movimiento como elemento fundamental (los móviles de Calder, la 

escenografía de las máquinas de Tinguely, etc.). 

 

Las comunicaciones del congreso, las mesas redondas y las conferencias plenarias de este 39º 

Congreso de la ASPLF se publicarán, inicialmente en papel y después –tras un periodo de dos años– 

en acceso abierto. El comité organizador prevé su publicación para finales de mayo de 2025. Los 

trabajos presentados se publicarán como “Cahier” independiente de la Revue de théologie et de 

philosophie, impresa por la editorial Droz (Ginebra, Lausana, Neuchâtel), tras un proceso de 

aceptación y revisión por parte del consejo editorial. 

 

5. MADRID 2025: COSMOS: MEDIO, ENTORNO, UNIVERSO 

 

Tras los encuentros de París (2021) y de Neuchâtel (2023), el próximo congreso de la ASPLF 

se celebrará en Madrid, del 21 al 24 de julio de 2025, organizado en la Universidad Autónoma de 

Madrid y la Sociedad Española de Filosofía en Lengua Francesa, bajo la presidencia de quien escribe 

este texto, con el objetivo de explorar un nuevo tema: “Cosmos: medio, entorno, universo”. Los 

filósofos de cualquier país que utilicen la lengua francesa como herramienta de debate, reflexión y 

escritura están invitados a responder a esta convocatoria de ponencias. 

 

La noción de cosmos desempeña un papel primordial en filosofía. El término “cosmos” 

(κόσμος) entrelaza la idea de una totalidad unificada de la realidad con la de orden y armonía. Por 

tanto, no es de extrañar que, desde Heráclito, este concepto designe el conjunto reunido de todo lo que 

existe; aquí el conjunto debe mostrar por sí mismo un bello orden para ser designado como cosmos. 

No toda la realidad es un cosmos, sino solo aquello que está bellamente ordenado. 

 

El principal reto de la cosmología actual es construir “modelos de universo” que sean a la vez 

lógicamente coherentes y no incompatibles con los datos fundamentales de la ciencia natural 

experimental. Así pues, al igual que la teoría del conocimiento, la cosmología presenta muchos puntos 

de interacción entre el discurso científico y el filosófico. El problema filosófico de la comprensión del 

mundo, de nosotros mismos y de nuestro conocimiento como parte del mundo es radicalmente actual. 

Nuestra concepción del universo (macrocosmos) y de su origen, entorno y medio siempre ha estado 

estrechamente ligada a nuestra concepción del hombre (microcosmos) y del papel que debe 

desempeñar en él. 

Desde los primeros relatos mitológicos hasta la física contemporánea –la física cuántica y la 

relatividad–, pasando por los pitagóricos, Platón, Aristóteles, los estoicos, Ptolomeo, la revolución 

copernicana-galileana y Newton, las cosmologías han sido lo que se ha dado en llamar “sistemas del 

mundo”, por utilizar la expresión de Laplace y el título del libro de Duhem. 
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Con el objetivo evidente de fomentar un tipo de reflexión sin precedentes en la historia del 

pensamiento, este congreso intenta presentar el cosmos a través de tres grandes secciones 

interconectadas: “medio”, “entorno” y “universo”, así como los productos más eminentes de la teoría y 

la acción humanas en la comprensión e interpretación del cosmos. El universo ordenado es a su vez el 

modelo y la motivación de una razón que busca los principios del cosmos, de la cosmología, pero 

también el paradigma de una razón que aspira a una vida buena en esta tierra. Ante el desafío de 

abordar la noción de cosmos de una forma nueva, revisitada, necesitamos descubrir una posible 

herramienta para tratar las cuestiones medioambientales. En su concepción estoica, el cosmopolitismo 

significa considerar el cosmos como una ciudad en el verdadero sentido del término, y a los seres 

humanos, diferentes en apariencia y función, pero iguales en dignidad, como ciudadanos del mundo. 

 

Las ponencias presentadas serán publicadas en la editorial Vrin, como parte de una colección 

especial de la ASPLF, en formato de libro digital, referenciado y accesible en línea, tras un proceso de 

aceptación y revisión por parte del comité organizador. 

 

Desde 1938, se han organizado 40 congresos. La ASPLF pretende ofrecer a los filósofos que 

comparten un uso común de la lengua francesa y un estilo filosófico distintivo la oportunidad de 

intercambiar enfoques y consideraciones sobre temas relevantes de manera regular y de contribuir, 

mediante la publicación de sus trabajos, al desarrollo filosófico, científico y cultural de la lengua 

francesa. 


