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Resumen: esta entrevista tuvo lugar el 1 de 
noviembre de 2024 en el despacho 3019 del 
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La entrevista tuvo una duración aproximada 

de dos horas y lo que presentamos a conti-
nuación son algunos extractos de la misma.
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Abstract: This interview took place on 
November 1, 2024, in office 3019 of buil-
ding D10, at the Faculty of Humanities, 
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interview lasted approximately two hours 

and some excerpts from it are presented 
below.
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Presentación del autor

Jeison Andrés Suárez [jas]: Pues bien, tenemos algunas preguntas que nos 
servirán como guía, aunque espero que podamos ir hablando en torno a 
ellas sin la preocupación de tener que ofrecer una respuesta inmediata. En 
primer lugar, le quiero agradecer por aceptar esta entrevista y disponer un 
poco de su tiempo. Le voy a proponer que iniciemos conversando sobre su 
vida académica antes de que podamos entrar de lleno en otros temas. Usted 
ha tenido un recorrido académico interesante entre la filosofía y la psicología, 
al menos a nivel de pregrado, casi en paralelo entre la Universidad de San 
Buenaventura y la Universidad de la Sabana, en Bogotá. Usted hace estudios 
de psicología, pero también de filosofía. ¿A qué se debe este interés en estas dos 
disciplinas? Si quiere podemos iniciar por allí.

Julio César Vargas Bejarano [jcv]: Tras unos años de formación en el 
Seminario Mayor de Bogotá (1983-1987), inicié estudios de Psicología y 
Filosofía. En el inicio de mi formación universitaria, en 1987, vislumbré 
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una gran complementariedad entre estas disciplinas y como la filosofía 
ofrece una fundamentación conceptual, que uno extraña en buena medida 
en la psicología, ya que muchos psicólogos asumen que su ciencia nace 
en el siglo xix y tienden a desconocer toda la tradición anterior. Desde el 
inicio me atrajo la idea de tratar de establecer ese diálogo entre una ciencia 
que da cuenta de lo humano, pero al trasluz de métodos experimentales, 
basados o inspirados en el ideal de las ciencias naturales. El primer punto 
de referencia que tuve fue Piaget; para la época la psicología del desarrollo 
era una de las fortalezas de la Universidad de la Sabana. Algunos de mis 
profesores fueron formados con Rebeca Puche, recuerdo particularmente 
a Hugo Escobar; luego conocí a Arnoldo Aristizábal de la Universidad 
Javeriana. Fue un periodo de mi vida muy interesante. En la mañana 
me dedicaba a estudiar psicología y por la tarde filosofía; fue ahí donde 
conocí a Germán Vargas Guillén. Siendo estudiante de primer semestre de 
psicología me enseñaba la asignatura “Epistemología de la psicología” y en 
la tarde “Filosofía de la ciencia” en la Universidad de San Buenaventura. A 
partir de Germán Vargas y en mi calidad de estudiante pude conocer a un 
grupo de profesores interesante, Jorge Iván Cruz y Pedro Juan Aristizábal 
y Ángela María Estrada, quien se ocupaba de la relación entre fenome-
nología y psicología, en particular conocí su trabajo sobre epistemología 
de la psicología. 

[jas]: ¿Usted culminó primero sus estudios de filosofía antes que los de 
psicología?

[jcv]: Exacto, en el 90, en la Universidad San Buenaventura.

[jas]: Haciendo una tesis sobre el concepto de intuición en Kant, ¿verdad?

[jcv]: Sí, con Germán Vargas.

[jas]: ¿Y le toma un tiempo realizar la tesis en psicología, que es sobre el 
problema de la representación de sí en los adolescentes? De hecho, los temas 
de ambas tesis están bastante relacionados. Podríamos decir que a través de la 
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intuición conocemos determinados objetos, y ciertamente las intuiciones son 
representaciones. Ese interés epistemológico sigue estando presente en sus dos 
trabajos de grado, tanto en filosofía como en psicología, ¿verdad?

[jcv]: Sí, ese trabajo de psicología fue intenso, pretendía hacer una apro-
ximación fenomenológica a la psicología del desarrollo, lo realizamos con 
una compañera. Curiosamente sentí una limitación, al menos lo que en 
ese momento yo tenía de formación, sentía que no me daba para cumplir 
la aspiración de hacer una descripción fenomenológica de la formación de 
la identidad en los adolescentes. Y parecía interesante porque en la adoles-
cencia es donde hay una mayor toma de conciencia de sí, o en el paso de 
la niñez a la adolescencia. Eso era lo que queríamos describir. Fíjese que 
lo que hicimos al final fue valernos de un método casi que hermenéutico, 
una suerte de historia de vida, y a partir de ahí hacer la interpretación. Fue 
un trabajo empírico, interesante, aunque lamentablemente debí haberlo 
cosechado más, haberle sacado más partido.

[jcv]: En parte ese trabajo va a alimentar su interés de lo que va a desarrollar 
posteriormente cuando va a hacer la Maestría en Filosofía en la Universidad 
Javeriana, justamente desarrollando una vía para ver de qué forma está 
presente la filosofía en la psicología, una posibilidad que lo lleva a explorar 
una vía psicológica particularmente en la fenomenología.

[jcv]: Sí, cierto. Y ese trabajo lo hicimos con Carlos Eduardo Maldonado. 
Recuerdo que alcancé a hacer dos semestres en la Universidad Nacional, 
donde fui alumno de los profesores Guillermo Hoyos, Juan José Botero y 
Carlos B. Gutiérrez. Fue un periodo difícil de mi vida. Estando en la Nacional 
conocí a compañeros muy talentosos, con quienes ahora somos colegas, a 
Mauricio Zuluaga, Wilson Herrera, Leticia Naranjo, Raúl Meléndez, entre 
otros. Igualmente, en esos años fui profesor contratista en la Universidad 
Javeriana de Bogotá, en las Facultades de Filosofía y de Psicología. Allí 
pude interactuar más de cerca con la profesora Ángela María Estrada y 
conocer el trabajo de varios profesores de filosofía. Fueron años de mucha 
riqueza formativa, pude asistir a las clases del profesor Jaime Rubio, Jaime 



[4] Jeisson Suarez Astaiza

Hoyos, Franco Alirio Vergara y participar en equipos de trabajo, en donde 
compartí con jóvenes profesores como Diego Pineda, Alfonso Florez, 
Angela Calvo, Marcela Forero, Fernando Cardona, Gustavo Chirola, entre 
otros. La Facultad de Filosofía de la Javeriana-Bogotá fue una escuela muy 
importante en mi formación. En la Facultad de Psicología trabajé con ngela 
María Estrada y con Arnoldo Aristizábal.

[jas]: De hecho, esa investigación deriva en la publicación de un libro que 
lleva el mismo título de la tesis de maestría: Fenomenología y psicología 
pura. Un estudio de la vía psicológica en Edmund Husserl3. 

[jcv]: ¡Un pecado de juventud! Quise rehacer el libro en el 2012. Logré 
avanzar bastante, de hecho, tengo reescritas unas 30 páginas sobre la vía 
psicológica, donde lo que buscaba era precisamente entender cómo es 
posible aplicar el método fenomenológico a la investigación en psicología. 
Luego me di cuenta de que esa vía psicológica deriva en una suerte de 
psicología pura. Al menos esa versión de la psicología a mí no me llega, 
porque es como una descripción de las estructuras cognitivas o mentales, 
las estructuras del acto... eso sería quizá un modo de entenderlo. No tendría 
nada que envidiarles a las lecturas medievales del conocimiento, porque es 
como una suerte de reconstrucción de los procesos a partir de estructuras.

[jas]: Muy descriptiva y poco trascendental, ¿diríamos?

[jcv]: Psicología pura, precisamente.

[jas]: El libro se publicó en 1999. Estamos bastante cerca del año en que usted 
inicia sus estudios doctorales. Cómo fue ese tránsito entre terminar la maestría, 
con este proyecto de investigación sobre la vía psicológica, la publicación del 
libro, y cómo va perfilando sus intereses académicos hasta derivar en una 
investigación que se aboca por entero al estudio fenomenológico de un tema, 
por aquel entonces bastante novedoso, que es la voluntad, sobre todo en Husserl 

3 Vargas Bejarano, Julio César. Fenomenología y psicología pura. Un estudio de la vía psicológica en 
Edmund Husserl. Bogotá: Universidad del Bosque, 1999.
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ya que esos manuscritos de Hua xxviii4 eran todavía desconocidos y poco 
trabajados. ¿Qué lo lleva a la voluntad? ¿Cómo hace ese tránsito de asuntos 
psicológicos y muy teóricos hacia un tema más práctico como la voluntad?

[jcv]: Bueno, tenemos que devolvernos 27 años, cuando tuve la fortuna 
de recibir la plaza como profesor de filosofía, sí, de fenomenología, en la 
Universidad del Valle, en septiembre de 1997. Estando aquí tuve mejores 
condiciones laborales y, por tanto, mayor tiempo para investigar. Entre 
otras cosas, aquí estuvo Daniel Herrera, entre el 70 y el 80, 10 años más o 
menos; un punto de referencia muy importante. Pero, ante todo, fue muy 
enriquecedor incorporarme a la planta del Departamento de Filosofía y 
conocer profesores con prestigio nacional, como Angelo Papacchini, 
Lelio Fernández —quien se acaba de pensionar—, Adolfo León Gómez, 
Jean Paul Margot, Rodrigo Romero, William Betancourt, Juan Manuel 
Jaramillo, Omar Díaz, entre otros. Igualmente, los diálogos filosóficos y el 
trabajo en conjunto con los profesores Martín Urquijo, Germán Guerrero, 
Juan Manuel Cuartas, François Gagin, Javier Zúñiga, Andrés Lema y Pedro 
Posada, también aportaron mucho a mi formación. La Universidad del 
Valle depositó su confianza en mí y he intentado estar a la altura.

Durante los dos primeros años de docencia en la Universidad del 
Valle tuve la oportunidad de leer a Eduard Marbach, Iso Kern, Rudolf 
Bernet y Ulrich Melle, especialistas en la fenomenología de Husserl. En 
esos años, era una proeza conseguir sus artículos y libros, algunos de ellos 
estaban disponibles en las Biblioteca de la Universidad Javeriana, el resto 
debía conseguir las fotocopias desde Europa. En lo que respecta al tema 
de la voluntad, tuve como punto de referencia un artículo Ulrich Melle, 
traducido por Carlos Maldonado, que está en la revista Ideas y Valores, de 
la Universidad Nacional5. En un primer momento me interesé por el tema 
de la acción, gracias al trabajo que hice con Ángela María Estrada, siendo 
profesor contratista para los programas de filosofía y psicología, entre 1995 

4 Husserl, Edmund. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre: (1908-1914). Kluwer: Dordrecht, 1988.
5 Melle, Ulrich. «La fenomenología de la voluntad de Husserl». Ideas y Valores, vol. 43, núm. 95, 

1994, pp. 65-84.
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y 1996, en la Javeriana de Bogotá —usted sabe que realicé una semblanza 
sobre ella—6. Me interesé entonces por el concepto de acción desde el punto 
de vista fenomenológico. Pero quería encontrar algo que tocara el tema de 
la acción práctica, porque el acceso que había tenido a la fenomenología era 
muy teórico, muy puro. Quería trabajar algo más “práctico”, como la acción 
en el mundo, su desempeño, penetrar en el problema, pero no propiamente 
en el tema de la intersubjetividad porque la lectura que en ese momento 
tenía de la V Meditación Cartesiana7 me parecía muy problemático. Estaba 
muy influido por la interpretación de Guillermo Hoyos, quien promovía el 
pensamiento de Habermas y enfatizaba su crítica al argumento husserliano 
de ponerse en la perspectiva del otro para imaginar cómo le constituyo. 
Hoyos decía categóricamente: ¡mejor comuniquémonos! En ese contexto, 
queriendo indagar por una dimensión práctica de la acción, me encuentro 
con que Husserl tenía un concepto de voluntad y a partir de ahí me propuse 
abordarlo.

[jas]: Entonces, desde que usted gana la plaza aquí en la Universidad del 
Valle, hasta que logra emigrar a Alemania para hacer sus estudios doctorales 
en la Universidad de Wuppertal pasan dos años.

[jcv]: Dos años, exactamente.

[jas]: Empiezan a aparecer algunos nombres de académicos destacados 
dentro de la fenomenología, a nivel colombiano y latinoamericano, acaba de 
mencionar uno y es la figura de Guillermo Hoyos. ¿Cómo se gestó inicialmente 
su relación con Guillermo Hoyos?

[jcv]: Desde la década del 90. Pero hay un nombre que es fundamental, 
que me marcó mucho en 1990 y fue Jaime Hoyos. En 1990 asistí a un curso 
de ontología ofrecido por él, me impresionó su capacidad de presentar la 
filosofía de una forma tan vital, que hacía sentir en el ambiente un pensa-

6 Vargas Bejarano, Julio César. «In memoriam. Ángela María Estrada Mesa (1951-2020)». Anuario 
Colombiano de Fenomenología, vol. xiii, 2021, pp. 283-290.

7 Husserl, Edmund. Meditaciones cartesianas. Introducción a la fenomenología trascendental. Trad. 
José Gaos. México: Fondo de Cultura Económica, 1968.
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miento genuino; Jaime Hoyos era un maestro en el arte de llevar a los 
estudiantes a pensar. Trabajaba a Aristóteles en griego, al haber sido jesuita 
tenía un muy buen dominio del latín, Heidegger en alemán... presentaba los 
temas metafísicos de una manera muy vital ¡Eso fue un espectáculo! A partir 
de ahí me motivé a estudiar alemán y fue Jaime Hoyos quien me remitió 
a Guillermo Hoyos en el año 91. En aquellos años estaba muy marcado 
por la presencia de Germán Vargas, quien además me había invitado a 
participar en el círculo de trabajo de Daniel Herrera. Allí estaba yo como 
oyente, en calidad de estudiante. Cuando ingresé a estudiar la Maestría en 
Filosofía en la Universidad Nacional, en esos dos semestres, fui estudiante 
de Guillermo Hoyos. Claramente otro punto de referencia importante. Fue 
gracias a Guillermo Hoyos que pude contactarme con el profesor Klaus 
Held, a quien conocí en una entrevista académica en 1995, cuando tuve la 
oportunidad de viajar a Wuppertal. También estuve en Colonia aquella vez. 
Me pareció una persona muy amable y generosa.

[jas]: En el año 95, entonces, fue su primer contacto con el profesor Klaus 
Held, antes del viaje definitivo para iniciar los estudios de doctorado.

[jcv]: Sí, sí, ese contacto fue muy importante y ese viaje me marcó, me 
marcó muchísimo. Fui con mis propios ahorros y estuve dos meses por mi 
cuenta. 

[jas]: ¿Cómo fue llegar a Wuppertal y conocer al profesor Klaus Held, quien 
era uno de los últimos exponentes de una tradición clásica de la fenomenología 
que había iniciado con Husserl y Heidegger, pasando por Landgrebe, estaba 
terminando en él? Además de ser un excelente conocedor de la filosofía griega 
antigua, sobre todo de Platón, ¿cómo fue su relación con el profesor Held?

[jcv]: Uno de los grandes impactos que tuve fue encontrarme con un 
grupo multicultural. En Wuppertal había estudiantes de todo el mundo, 
latinoamericanos, norteamericanos… de Corea, China, Japón, italianos, 
etc. El centro de trabajo eran los seminarios de investigación en los que 
particularmente se trabajaban intercaladamente a Heidegger y a Husserl, 
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textos breves, pero de una profundidad enorme. Recuerdo que el seminario 
iniciaba tipo 4:30 o 5:00 p.m., y estaba acabando más o menos a las 9:00 
p.m., luego era tradición ir a cenar al restaurante universitario, quince-
nalmente. En los primeros dos semestres mis participaciones eran pocas, 
pero progresivamente tomé confianza, pude hacer protocolos, presen-
tarlos y leerlos en alemán. Después, logré intervenir con mayor holgura 
y participar activamente de los seminarios. De Klaus Held, de su figura, 
me sorprendió el dominio de la fenomenología, especialmente de Husserl 
y de Heidegger —los conocía muy bien—, pero también su trato con los 
griegos. Conocía muy bien a Heráclito, y a Platón, sobre el primero escribió 
un tratado en perspectiva fenomenológica8. También me impresionó su 
trabajo en equipo, en 1999 su asistente era Peter Trawny y contaba con 
la colaboración de Heinrich Hüni y de varios doctores (Oliver Cosmus, 
Georg Sigmann, Martin Burger, entre otros). Había un grupo de trabajo 
y una tradición fenomenológica fuerte, sin duda. En ese momento, había 
otros dos centros de investigación fenomenológicas, a donde debíamos 
desplazarnos para visitar los archivos de Husserl y participar en coloquios 
y seminarios: Colonia, bajo la dirección de Dieter Lohmar, quien contaba 
también con un círculo de trabajo y Lovaina, bajo la dirección de Rudolf 
Bernet, allí fui tan sólo un par de veces. En Wuppertal establecí vínculos 
de amistad con Shigeru Tagushi, Lina Rizzoli, Gina Zavota, Alfredo 
Rocha, Leonardo Verano, Guillermo Ferrer, entre otros. También tuve una 
relación muy cercana con el querido profesor Held. Para darle una idea 
del grado de afecto que me tuvo, cuando él se fue para África, en 2002, 
más o menos un mes, me dejó a mí el cuidado de su casa. Por supuesto 
acepté, cuidé su casa con mucho recelo. Recuerdo que una noche llevé a 
un amigo argentino muy querido, Roberto.

[jas]: ¿Roberto Rubio?

8 Held, Klaus. Heraklit, Parmenides und der Anfang von Philosophie und Wissenschaft. Eine phäno-
menologische Besinnung. Berlin/New York: De Gruter, 1980.



[9]Entrevista a Julio César Vargas Bejarano

[jcv]: Sí. Nos tomamos una foto en el estudio de Klaus Held. Recuerdo 
que en su gabinete de trabajo tenía enmarcado un poema que el mismo 
Heidegger le había dedicado. Esa foto se me perdió... Pero volviendo al 
tema, algo muy importante que teníamos allá, eran los círculos de lectura. 
Eran fundamentales, porque eran interculturales. Teníamos un círculo de 
lectura sobre Husserl, sobre las síntesis pasivas de la Hua xi9, en el que 
participábamos un japonés, un chino, un alemán, una compañera china y 
otra de Japón y yo.

[jas]: ¿Klaus Held siempre estuvo de acuerdo con el tema de su investigación?

[jcv]: Sí, por supuesto.

[jas]: ¿Nunca tuvo reparos en que usted se dedicara a investigar el problema 
de la voluntad?

[jcv]: No, para nada. Lo volvió un tema central. 

[jas]: Ciertamente, gracias al trabajo de Held, Wuppertal se convirtió poco a 
poco en un centro de investigación y referente en fenomenología.

[jcv]: Por supuesto. Klaus Held llegó a la Universidad de Wuppertal en 1974. 
La Universidad se fundó en 1972, pero él llegó dos años después, cuando 
recibió la plaza de Profesor Ordinario. Al año siguiente de mi llegada a 
Wuppertal, Held recibió la noticia de que debía jubilarse, a los 65 años. 
Pero continuó con su seminario de investigación durante cinco años más. 
Antes del seminario de investigación se ofrecía el taller, bajo la dirección 
de Heinrich Hüni. En el taller cada uno presentaba a los compañeros los 
avances de investigación. Cuando se retira Held llega Tengelyi con su 
visión de la fenomenología francesa. Era un estudioso de Husserl, pero más 
progresista.

[jas]: Menos ortodoxo.
9 Husserl, Edmund. Analysen zur passiven Synthesis: Aus Vorlesungs- und Forschungsmanuskripten 

1918-1926. Nijhoff: Den Haag, 1966.
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[jcv]: ¡Potentísimo! La figura de Tengelyi era abrumadora. Ese fue otro 
maestro, llegó a ofrecer seminarios sobre fenomenología francesa: Richir, 
Merleau-Ponty, Levinas, entre otros. Tuve la oportunidad de asistir con él a 
varios seminarios. Cuando regresé a Wuppertal en 2013, me marcó mucho 
ver a Tengelyi trabajando metafísica, el tema del infinito10. Fue ahí cuando 
oí por primera vez hablar de Duns Escoto, en unas lecciones que luego 
fueron recogidas en su obra sobre mundo e infinito. Y yo dije, ¡qué es esto! 
Nunca había pensado que Escoto fuera tan importante. Esa vez, Tengelyi 
hizo una introducción a la filosofía escotista y después siguió con Kant, 
Leibniz, etc. Ese acontecimiento me marcó profundamente. Yo dije: aquí 
tiene que haber algo interesante. Y desde ese momento, empecé a trabajar 
bibliografía sobre el tema y me empezó a llamar la atención.

[jas]: El profesor Klaus Held muere el 6 de diciembre del 2023. ¿Cómo lo 
toma esa noticia a usted, habiendo sido su estudiante?

[jcv]: Estuve muy triste, pero no he querido escribir un obituario de él. No 
sé. Él fue para mí muy importante, una figura paternal, un modelo de vida. 
Un año antes, o casi un año antes, él envió una carta a todos sus contactos 
cercanos como despedida, ya estaba muy enfermo y esa carta fue como 
un testamento. Debí haber escrito un obituario, como sí hice con Tengelyi. 
Tengo muy presente a Held, quizás por su cercanía se me dificulta más 
elaborar su significado para mí. Es una tarea pendiente. 

[jas]: Finalmente su tesis de doctorado conoce la luz gracias a una editorial 
alemana que decide publicarla. ¿Fue por recomendación de alguien o cómo se 
da esa publicación de su tesis?

[jcv]: Sí, fue por recomendación de Held en una serie de fenomenología 
que él dirigía en Peter Lang Verlag. Ahí salió publicada.

[jas]: ¿Y no se ha animado una traducción en español?

10 Tengelyi, László. Welt und Unendlichkeit: Zum Problem phänomenologischer Metaphysik. 
Freiburg:Verlag Karl Alber, 2014.
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[jcv]: No, por los derechos de autor. Sale muy costoso, por ahora no me 
animo.

Vida académica

[jas]: Usted ha tenido varios intereses dentro de su vida académica bastante 
interesantes. Uno de ellos fue la relación entre psicología y fenomenología y 
otro, junto al profesor Rodrigo Romero de la Universidad del Valle, en torno a 
la filosofía de Hannah Arendt. De hecho, ambos participaron de un proyecto 
de investigación sobre el concepto de acción o teoría política.

[jcv]: Eso, ahí fue donde empecé a trabajar a mi regreso. Cuando llegué me 
di cuenta, por fortuna, de que Hannah Arendt tenía un concepto de acción. 
Y eso era lo que realmente estaba buscando. Entonces me dediqué cinco 
años a trabajar con Romero a Hannah Arendt.

[jas]: O sea, ¿usted llega de Alemania con una tesis hecha en fenomenología 
husserliana sobre la voluntad en la maleta, y se ve casi de inmediato abocado 
a trabajar el concepto de acción política en Hannah Arendt?

[jcv]: Ciertamente, yo veía que los temas éticos y la filosofía política aquí 
son muy importantes —y así lo sigo viendo—, y que Husserl carecía de una 
filosofía política fuerte, lo cual no sucede con Arendt, o por lo menos tiene 
muchos más desarrollos en filosofía política que Husserl. Aunque no se 
declara fenomenóloga, de algún modo está en esa tradición, tiene parentescos 
con la tradición fenomenológica. Para mí fue una apertura bien importante, 
porque la psicología que venía haciendo desde el pregrado era muy subjetiva, 
por decirlo de algún modo, en cambio el concepto de acción política me 
abría todo un espectro de investigación hacia el mundo. Encontrarme con 
la figura de Romero, un profesor con mucha experiencia, conocedor de 
Hobbes y Maquiavelo, me abrió los ojos. Además, a mi regreso, tenía una 
nueva mirada, me interesé por identificar la especificidad del trabajo en la 
Universidad Pública. En 2006, me asignaron la Dirección de los Programas 
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de Filosofía y, con ello, la acreditación de la Licenciatura en Filosofía. Luego, 
en 2008, fui Jefe del Departamento de Filosofía. Claro, todo eso me permitió 
tener una visión de la filosofía mucho más amplia, ya que la perspectiva que 
tenía hasta el momento era demasiado académica.

[jas]: ¿Ese trabajo colaborativo se realiza en el marco de un proyecto de 
investigación, pero se adelanta también dentro de un grupo de investigación 
particular, con otros colegas?

[jcv]: Sí, dentro del Grupo de Investigación Praxis, con el profesor Romero 
creamos la línea de investigación Agere, hicimos una lectura párrafo por 
párrafo de algunos textos de Arendt. Durante cuatro años, trabajamos espe-
cialmente La Condición Humana11. 

[jas]: Es un trabajo que se extiende durante cuatro años.

[jcv]: Más o menos, sí.

[jas]: Finalmente todo ese trabajo de investigación también deriva en la 
publicación de un libro, ¿verdad?

[jcv]: Sí, y también algunos capítulos de libro y artículos. De hecho, tengo 
un texto sobre «El concepto de acción política en el pensamiento de Hannah 
Arendt»12.

[jas]: Usted cree que, a su regreso de Alemania, una investigación sobre el 
concepto de voluntad en Husserl era poco aplicable al mundo actual y que 
quizá la filosofía de Hannah Arendt estaba un poco más próxima a todo lo 
que estábamos viviendo en Colombia justamente para la década de los 2000 
con todo el fenómeno del paramilitarismo y la parapolítica.

[jcv]: Sí, exacto. El tema de la voluntad es de una riqueza enorme que tiene 
que ver, por ejemplo, con el problema de la voluntad lábil, la labilidad de 

11 Arendt, Hannah. La Condición Humana. Trad. Sergio Moralejo. Barcelona: Paidós, 1993.
12 Vargas Bejarano, Julio César. «El concepto de acción política en el pensamiento de Hannah 

Arendt». Eidos, núm. 11, 2009, pp. 82-107.
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la voluntad, como dice Pablo de Tarso, “yo hago el mal que no quiero y no 
hago el bien que quiero”. Y también todo el tema del condicionamiento 
—consciente o inconsciente— de la voluntad, pero sentía que se quedaba 
corto para hacer una reflexión que diera alguna luz sobre nuestro mundo de 
la vida. Sentí que hacía falta abrirse más a temas intersubjetivos y políticos.

[jas]: Después de ese trabajo intenso durante cuatro años o quizá más, 
usted decide volver a la fenomenología, sobre todo a la filosofía husserliana, 
ofreciendo justamente un curso introductorio a nivel de pregrado. ¿A qué se 
debe nuevamente ese cambio? Sale de la filosofía política, de un tema muy 
específico que es la acción política en Hannah Arendt, para aventurarse 
nuevamente en el trabajo de las Investigaciones lógicas13 de Husserl y la 
fenomenología poco conocida en Colombia de Marc Richir. 

[jcv]: Sí, hacia 2010 comenzamos a trabajar progresivamente a Richir. 
Aunque Hannah Arendt me parecía una autora muy interesante, quería más 
fundamentación conceptual, algo que podía encontrar en Husserl mismo y 
en Richir. Y eso me hizo volver nuevamente a la fenomenología teórica. Es 
curioso, sabe, en mi caso ha tenido periodos de trabajo... hubiera querido 
tener una sola pregunta, como dice Heidegger, que guíe toda la vida.

[jas]: Uno podría ver ese retorno suyo a la fenomenología muy 
metafóricamente, como quien vuelve a casa después de una visita a algunos 
lugares interesantes. Pero estos periodos, como usted los llama, le permitió 
configurar un grupo de trabajo bastante interesante con usted a la cabeza, 
como director del Grupo Investigación Hermes, un grupo que se ha mantenido 
en los más altos estándares a nivel de colciencias durante casi una década 
entera. ¿Cómo se da esa consolidación de un grupo de investigación fuerte 
en fenomenología husserliana, alimentado por las reflexiones y las lecturas 
intensas que se adelantan sobre esa filosofía tan poco estándar que es la de 
Marc Richir? ¿Cómo este retorno suyo a la fenomenología permitió consolidar 
un grupo de trabajo y de investigación? 

13 Husserl, Edmund. Investigaciones lógicas I. Trad. José Gaos. Madrid: Alianza Editorial, 2006; 
Husserl, Edmund. Investigaciones lógicas II. Trads. Manuel García Morente y José Gaos. Madrid: 
Alianza Editorial, 2006a.



[14] Jeisson Suarez Astaiza

[jcv]: Era importante madurar un poco, es decir, cosechar el trabajo previo. 
Creo que fue desde 2010 que me propuse ser profesor en serio, con mayor 
rigor... es decir, no me sentía muy a gusto con mi trabajo magisterial previo. 
Y en este punto la figura de Klaus Held fue muy importante, porque me 
propuse en adelante escribir mis clases siguiendo su ejemplo. Mi propósito 
fue crear un grupo de trabajo que pudiera servir de interlocutor con los 
colegas nacionales que trabajan fenomenología. En ese contexto es donde 
nace el Círculo Colombiano de Fenomenología.

[jas]: ¿Cuánto tiempo lleva a la cabeza del Grupo Investigación Hermes?

[jcv]: Desde 2010, cuando Juan Manuel Cuartas se retira.

[jas]: ¿Y desde 2010 el grupo de investigación ha permanecido en la misma 
categoría?

[jcv]: Sí, siempre estuvo clasificado en A, salvo un año que estuvo clasi-
ficado en B. 

[jas]: Todo este trabajo deriva en diferentes investigaciones financiadas por la 
Universidad del Valle, sobre temas y problemas muy puntuales, como es el caso 
del mundo de la vida en perspectiva fenomenológica y hermenéutica. El trabajo 
sobre el concepto de acción política en Hannah Arendt se dio en un marco de 
un proyecto de investigación. Durante esa época aparecen algunos nombres 
dentro de sus intereses investigativos, en principio vinculados a la tradición 
fenomenológica como Aron Gurwitsch, Marc Richir  y Husserl. Pero poco a 
poco usted se va decantando hacia la filosofía de la Edad Media y de manera 
particular hacia Escoto. De hecho, tuvo dos proyectos de investigación bastante 
interesantes uno sobre la univocidad del ente y el concepto de intencionalidad 
en Escoto y otro sobre dos concepciones de la intentio. ¿Cómo llega entonces a 
la Edad Media? ¿Cómo, después de haberse posicionado en fenomenología, y 
después de haber pasado por una filosofía política bastante interesante, decide 
irse al siglo xiii a conocer la filosofía de un franciscano?

[jcv]: Hay una frase que dice que los puntos se tejen hacia atrás. Es muy 
difícil tratar de entender ese cambio, pero creo que se debe a la referencia 
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que en 2013 hizo Tengelyi a la filosofía de Escoto. Sentí que había algo de 
profundidad allí. Un año después empecé a leer la investigación de Tobias 
Hoffman dedicado a la ontología y a la teoría del conocimiento de Duns 
Escoto14 y al efecto que tuvo en la Edad Media, además de algunos textos 
clásicos de Boulnois15. Estaba decidido a ganar claridad respecto de por qué 
la concepción fenomenológica de la intencionalidad no es dualista y esta-
blecer su contraste con sus orígenes medievales. Leyendo el medioevo gane 
mayor claridad sobre el punto de vista fenomenológico. Lo mismo con el 
tema de la representación y en qué medida la intencionalidad husserliana no 
se limita a la teoría tradicional de la representación, como mediación mental 
con la cosa misma. Con la lectura medieval me di cuenta de que la fenome-
nología es otra cosa: ni una concepción “mediacionalista”, ni concibe al ente 
a partir de la intelección mental, esto es, desde la posibilidad. De hecho, 
Duns Escoto también rechaza la perspectiva mediacional. Lo que dice es que 
el concepto de “ente” no representa nada más que lo que concibe la mente. 
Ahí está el ser, en cuanto inteligido, esto es, en cuanto que es pensado y, por 
tanto, no se contradice consigo mismo. Eso le da su carácter de ser, de ente.

[jas]: En un sentido propiamente onto-lógico, ¿verdad? 

[jcv]: Sí, exacto. Cuando en 2015, ofrecí un curso de Ontología en la Javeria-
na-Cali me basé en las lecciones que había tomado con Jaime Hoyos, y fue 
ahí fue donde me conecté con el tema de la Edad Media, me di cuenta de que 
era un mar de estudio y me di a la tarea de explorarlo. Así fue que invitamos 
a especialistas nacionales e internacionales a Cali, aquí estuvieron, entre 
2017 y 2019, Héctor Salinas, Marcos Aurelio Fernandes y Carlos Mateo 
Martinez-Ruíz. Con ellos organizamos algunos eventos sobre la filosofía del 
Doctor Sutil y, luego, invitamos a otros especialistas de Latinoamérica, con 
quienes fundamos el Centro de Estudios Escotistas y Tardomedievales.

14 Hoffmann, Tobias. Creatura intellecta: Die Ideen und Possibilien bei Duns Scotus mit Ausblick auf 
Franz von Mayronis, Poncius und Mastrius. Münster: Aschendorff Verlag, 2002.

15 Boulnois, Olivier. Être et représentation: Une généalogie de la métaphysique moderne à l'époque de 
Duns Scot (XIIIe-XIVe siècles). París: Presses Universitaires de France, 1999.
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[jas]: ¿Cuánto tiempo pasó investigando ese problema no sólo en la Edad 
Media sino sobre todo en Escoto?

[jcv]: Honestamente, creo que alrededor de unos siete años más o menos.

[jas]: Y no de manera exclusiva en Escoto, sino también en Avicena, Enrique 
de Gante y una cantidad de medievales.

[jcv]: Escoto no se deja estudiar solo. Es imposible entender su pensa-
miento si no ha trabajado a Avicena y Enrique de Gante, Aristóteles y 
Tomás de Aquino, a Averroes, entre otros.

[jas]: En su última publicación Tres concepciones medievales de la 
intencionalidad16, usted incluye también a San Agustín. El libro, que se 
acaba de presentar en el marco del ix Seminario-Taller de Fenomenología y 
Psicología, aquí en la Universidad del Valle, entre el 12 y 14 de septiembre de 
2024, ¿también supuso una lectura juiciosa de San Agustín?

[jcv]: Por supuesto. Para poder escribir ese capítulo tuve que leer el 
Contra Académicos, parte del De Magistro, texto que me gustó mucho, y 
finalmente el De Trinitate. Paralelamente, retomé mis estudios del latín, 
hasta alcanzar solvencia en la lectura de textos medievales. Durante cinco 
años dediqué mínimo dos horas a estudiar latín. Trabajé inicialmente solo 
durante dos años, pero me di cuenta que estudiando únicamente gramática 
no avanzaba suficiente. Entonces fui donde el profesor Humberto 
Jaramillo y empezamos a leer Cicerón en latín más o menos durante un 
año y medio. Pero yo necesitaba leer latín medieval. Entre tanto traduje 
unas 50 o 60 páginas del texto de habilitación de Heidegger, casi la mitad 
del texto estaba conformado por citas latinas. Todo esto bajo la asesoría 
de Daniel González, a quien debo mucho. Es un gran conocedor de la 
lengua latina. Al principio, mis traducciones no eran muy buenas, pero 
con algo de práctica logré un buen nivel de latín que me permitía leer los 
textos directamente. De hecho, tradujimos algunos textos de Enrique de 

16 Julio César Vargas Bejarano. Tres concepciones medievales de la intencionalidad. Cali: Universidad 
del Valle, 2024.
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Gante, el gran adversario de Escoto, en un círculo de lectura que coor-
dinaba Daniel González, a quien le debo mi introducción al medioevo. 
Además de ofrecerme bibliografía, tuve varios diálogos con él que fueron 
muy provechosos. Su latín es de primer nivel, además sabe de paleografía, 
va a la fuente, o sea, a los manuscritos. Una suerte de epojé porque puse 
entre paréntesis la fenomenología para entrar de lleno en el estudio de la 
Edad Media. Cuando salgo de ahí, tengo más aire para regresar renovado 
y con todo el amor a mis lecturas de Husserl, sí al mundo de la vida. En 
los dos últimos años de trabajo administrativo y de reflexión sobre temas 
de la formación y de la educación superior, a veces bromeo afirmando que 
me siento cual Zaratustra.

[jas]: Esos siete u ocho años de trabajo intenso, que finalmente se cristalizan 
en la publicación del libro sobre intencionalidad, coinciden con el trabajo 
administrativo que usted actualmente adelanta como director de los programas 
de pregrado de la Universidad del Valle, pero también como representante de 
los directores de posgrado y pregrado ante el Consejo Académico. ¿Cómo se ha 
sentido? ¿Ha estado más tranquilo o el trabajo administrativo ha terminado 
también desbordándolo tanto como el trabajo académico? 

[jcv]: ¿Sabe qué pasó? Hice muy buenos cursos de filosofía medieval. 
Siempre escribía mis clases. Entre otros, ofrecí un seminario sobre el tema 
de Dios en el medioevo, exquisito, online, y otro introductorio sobre el 
tema de la realidad en el medioevo. Pero entré en crisis, porque a pesar de 
que dedicaba mucho tiempo a la preparación de mis clases, la recepción 
por parte de los/las estudiantes era muy poca. Empezaban 25 y terminaban 
8. Sentía que no llegaba, como si estuviera dando un curso de “mecánica 
cuántica”, no me sentía respaldado por una tradición fuerte en estudios 
medievales. Quizás por eso, por iniciativa mía surgió la idea de fundar el 
Centro Latinoamericano de Estudios Escotistas y Tardomedievales, me di 
a la tarea de contactar, uno a uno, a los especialistas latinoamericanos en 
Escoto y congregarlos. Ellos continúan realizando un excelente trabajo. 
Con todo, yo quería volver a la fenomenología con nuevos aires, fue muy 
provechoso el estudio de este período del pensamiento occidental. Falta 
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decir algo importante y es que en el año 2020 iniciamos el trabajo en 
conjunto con el profesor Hernán Sánchez, que es una figura académica muy 
importante y que me sirvió de puente nuevamente para trabajar la relación 
entre psicología y fenomenología. Le propuse trabajar a Brentano, que era 
una figura intermedia entre las dos disciplinas. También trabajamos a Fink 
y después a Merleau-Ponty. En el fondo nunca abandoné la fenomenología. 
Paralelamente a mis clases de medioevo continuaba trabajando en alguno 
de mis cursos a Husserl y a Heidegger. Tampoco ahora que estoy enfocado 
en temas administrativos, de hecho, estoy escribiendo una reflexión feno-
menológica sobre mi experiencia en el Consejo Académico, para ello he 
acudido a mi trabajo sobre Hannah Arendt. 

Comunidad académica

[jas]: En 2011 la comunidad fenomenológica Latinoamericana, pero también 
a nivel mundial, celebra los 100 años de la publicación del famoso artículo de 
Husserl La filosofía, ciencia rigurosa17. De manera particular, en Colombia, 
se realiza un evento en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 
que sirve como escenario para la fundación del Círculo Colombiano de 
Fenomenología y Hermenéutica (ccfyh). Usted también hace parte del 
Círculo Latinoamericano de Fenomenología (clafen). ¿Cómo ha sido su 
relación con la comunidad académica colombiana y latinoamericana?

[jcv]: El ccfyh nace en el 2011 allá en Bucaramanga, hemos avanzado, 
contamos con el Anuario Colombiano de Fenomenología —que había 
iniciado previamente Pedro Juan Aristizábal—, contamos con seminarios 
permanentes, talleres, en este tiempo se han formado nuevos/as investi-
gadores y profesores/as. El círculo se nutre de actividades que hace cada 
miembro o profesor/a dentro del grupo de trabajo e investigación, y que 
luego van sumando hacía un objetivo común que es promover la investi-
gación fenomenológica en Colombia principalmente a través del Anuario 

17 Husserl, Edmund. La filosofía, ciencia rigurosa. Trad. Miguel García-Baró. Madrid: Ediciones En-
cuentro, 2009. 
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Colombiano de Fenomenología, pero también —y esto es algo que toma 
cada vez mayor fuerza— a través del desarrollo de los Seminario-Taller. En 
septiembre de este año realizamos el ix, y seguirá rotando por diferentes 
Universidades del País, en donde trabajan miembros del ccfyh. Respecto 
al Anuario, recuerdo que la Universidad del Valle ha editado al menos dos 
volúmenes, el último con usted en 2014 creo.

[jas]: Exacto, fue el volumen ix, que se edita desde 2015, pero se retrasa un 
poco porque coincide con la fatídica muerte de Marc Richir.

JCV: Cierto, a raíz de la muerte de Richir decidimos hacer quizá el primer 
dossier con artículos traducidos del mismo Richir y algunos textos de 
personas muy allegadas a él como Pablo Posada, el mismo Sasha Carlson, en 
su momento también Luis Álvarez Falcón. Ese fue el volumen ix del Anuario 
Colombiano de Fenomenología. Otra razón que me llevó al medioevo fue 
precisamente Richir, porque no lograba comprender del todo su crítica a la 
unidad. Fue entonces que empecé a trabajar a Kant y luego al medioevo. A 
Kant llegué porque quería tratar de entender dentro de las filosofías racionales 
qué es y cómo se logra la pretendida unidad; esa fue otra motivación.

[jas]: Y Kant es un gran exponente de esa pretensión de todo lo que puede 
la razón.

[jcv]: Además, eso significó psicológicamente como una suerte de 
huida, ante una posición metafísica tan fuerte. Habiéndome formado en 
el Seminario Mayor de Bogotá, pasé los tres primeros años educándome 
en la filosofía, pero como una propedéutica de la teología. En principio 
esa posición de Richir que atenta contra la unidad me resultaba un poco 
esquiva. Algo que me faltó decir —siempre lo digo cada vez que puedo—, 
cuando conocí a Germán Vargas Guillén, muy joven, en esa época, él tenía 
27 o 28 años, vestido de traje, un tipo con mística —yo tenía 21 años—, 
me marcó profundamente ver a una persona decir con orgullo que se 
puede vivir dignamente de la filosofía, que pensar es una actividad digna. 
Una visión totalmente opuesta a la tradición eclesiástica, neo-escolástica 
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en que fui formado. Allá la filosofía era como una suerte de brochazo, de 
bachillerato con una visión muy general de la filosofía. Uno salía con la 
ilusión de creer que sabía de filosofía. Esa fue otra motivación para regresar 
al medioevo, porque quería saber qué hay de fondo en todo el proyecto 
de la ontología. Ese gusto por la ontología me llevó a tomar un curso de 
Tomás de Aquino, en 1985, aunque era fundamentalmente sobre neoes-
colástica, o al menos esa era la orientación del profesor. Esa fue otra de las 
razones que me animó, porque me propuse revisar el fundamento teológico 
y el fundamento filosófico de esa tradición cristiana. Entonces hubo una 
cantidad de razones que me llevaron a estudiar el medioevo.

[jas]: ¿La relación con el ccfyh inicia en 2011 y se mantiene, como un trabajo 
colaborativo y de investigación?

[jcv]: Sí, se ha mantenido, aunque mi presencia ha sido un poco inter-
mitente. Últimamente, hemos participado un poco más de las actividades 
del Círculo. Cuando estuvimos en Pereira, hace un par de años, dos o tres 
años, propuse hacer nuevamente el Seminario-Taller aquí en Cali... y bueno, 
pues lo acabamos de realizar hace un par de meses. En esto ha influido 
mucho el trabajo con Hernán Sánchez.

[jas]: ¿Qué hay del clafen?

[jcv]: He participado un par de veces, aunque muy intermitentemente. 
Realmente no me he motivado mucho a participar a fondo allí. La última 
vez estuve en Argentina —usted estuvo también, ¿no?— e hice una presen-
tación sobre Dios en la perspectiva de Husserl.

[jas]: Eso fue en 2016, creo.

[jcv]: No me acuerdo exactamente... pero sí, no he estado muy activo 
en clafen. Aunque se sigue manteniendo la relación con Walton, con la 
profesora Rizo-Patrón y también con Antonio Zirión, pero realmente he 
estado un poco alejado. Debería participar más.
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[jas]: Finalmente una última pregunta, ¿cómo ve a futuro el desarrollo de la 
fenomenología en Colombia?

[jcv]: De algún modo siento que nuestra generación, que es como la 
segunda, la primera fue la de Danilo Cruz Vélez, Daniel Herrera y Guillermo 
Hoyos —quienes introdujeron la fenomenología en Colombia— avanzó en 
el proceso de la apropiación de la tradición fenomenológica. Siento que 
la riqueza de la fenomenología en Colombia o en Latinoamérica, está en 
hacer un proceso similar al que hicieron los persas con la filosofía griega. 
Recuerde que ellos tradujeron el pensamiento griego y lo renovaron: un 
proceso de lectura muy concienzuda que hizo posible al cabo de unos 
decenios el surgimiento de figuras como Alhacén, como Avicena. Creo que 
nuestro aporte a la fenomenología consistiría en la posibilidad de pensar 
temas y problemas desde una perspectiva más local, desarrollar una feno-
menología de nuestra cultura, proyectos interesantes como el que realiza 
Andrés Tenorio, quien investiga fenomenológicamente los conceptos 
etnia y de raza que hay en el fondo de nuestras culturas. Ahí tenemos que 
pasar sin duda del trabajo filológico hermenéutico de los textos —que es 
muy importante—, a una apertura interdisciplinaria de la fenomenología. 
La tarea que tenemos por delante consiste precisamente en comprender 
nuestro entorno, nuestro medio, pero también hacer trabajo inter y trans-
disciplinario, hacer dialogar a la fenomenología con la psicología, la 
sociología, la economía y con la política misma. Ciertamente, las genera-
ciones que vienen están mejor dotadas, tienen mucho talento y tienen todo 
el potencial para seguir aportando a esta tradición.

[jas]: ¿Sería como una suerte de realización o aplicabilidad práctica de la 
fenomenología?

[jcv]: Sí, yo creo que va por ahí la respuesta. 
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