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RESUMEN

Las premisas que hará Maurice Halbwachs en referencia a la memoria, permitirá develar 
hasta qué punto la historia intelectual es guardiana de la Historia en sí (Namer, 2007). Maurice 
Halbwachs nace en Reims, una ciudad situada al noroeste de Francia en 1877, es hijo de 
un profesor alemán. Falleciendo sin poder conocer su legado, Halbwachs significó uno de 
los personajes de mayor importancia en el mundo de la sociología y la filosofía de la historia. 
(Namer, 2007). En Francia a inicios del siglo XX el llamado “movimiento del solidarismo”, permite 
fundar la Tercera República sobre la solidaridad del sabio y del proletariado, frente al auge de la 
monarquía sangrienta y de la Iglesia (Namer, 2007). Partirá a partir de aquí, la idea de la historia 
verificable (Namer, 2004).
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INTRODUCCIÓN

Es necesario detenernos a analizar la vida y las obras de los autores con los cuales planteamos 
nuestra investigación. La importancia que jugó el contexto de vida de ambos en el consecuente 
desarrollo de sus obras, así como también las características de las condiciones del escenario 
académico al cual ambos filósofos se sometieron. Una vez esclarecidas dichas circunstancias, 
será más sencillo el ubicar la intencionalidad que da cada uno de los autores a las obra que 
deseamos analizar.

MAURICE HALBWACHS

Las premisas que hará Maurice Halbwachs en referencia a la memoria, permitirá develar 
hasta qué punto la historia intelectual es guardiana de la Historia en sí (Namer, 2007). En el 
contexto de su vida fueron muchos los casos en el que la memoria se vio violentada por las 
teorías históricas; los registros olvidados y experiencias que no se difundirían lo suficiente y 
que pasarían a formar parte de una tradición en constante riesgo de desaparición. (Sorá, 2005)

Maurice Halbwachs nace en Reims, una ciudad situada al noroeste de Francia en 1877, 
es hijo de un profesor alemán. Falleciendo sin poder conocer su legado, Halbwachs significó 
uno de los personajes de mayor importancia en el mundo de la sociología y la filosofía de la 
historia. (Namer, 2007).

En Francia a inicios del siglo XX el llamado “movimiento del solidarismo”, permite fundar la 
Tercera República sobre la solidaridad del sabio y del proletariado, frente al auge de la monarquía 
sangrienta y de la Iglesia (Namer, 2007). Su máximo representante será ninguno otro más que 
Emile Durkheim, quien actuaria años después como influencia máxima en Halbwachs. El autor 
de hecho a mediados de los años 30 se catalogará a sí mismo como “más Durkheimiano que 
Durkheim”. (Fournier, 1994, p. 633.)

 
En la década que empieza en 1910, Halbwachs periodista en L’Humanité buscará hacer 

una revisión del marxismo, compartiendo este proyecto con el sociólogo Mauss, sobrino de 
Durkheim (Sorá, 2005). Partirá a partir de aquí, la idea de la historia verificable (Namer, 2004). 
Encontrará el primer enfoque de lo que será fundamental para su trayectoria: la idea de que 
nunca se olvida nada. (Halbwachs, 2004)
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Halbwachs partirá, igual que el futuro Mannheim, del desfase de las masas entre la cultura 
y la infraestructura económica (Namer, 2004). Convertido en durkheimiano, hace la síntesis 
sobre el comportamiento económico de la clase obrera, y funda una teoría de la memoria 
económica verificada por las estadísticas: una memoria individual, a la vez que una memoria 
para la clase obrera (Sorá, 2005, p.152)

Será característico del autor el subrayar la importancia de la investigación estadística en 
las ciencias sociales (Sorá, 2005). En su obra El hombre medio (1912) declarará que es común 
ver en la sociedad obrera desviaciones en las encuestas estadísticas, ya que el interrogado 
olvida muy comúnmente lo que realmente hizo (esto aunado a la alienación del trabajo). (Sorá, 
2005)

Es para este momento en el que las universidades jugarán un papel fundamental en 
el renacimiento de la cultura alemana, cumbre del pensamiento filosófico europeo (Namer, 
2007). El ambiente académico en la historia de las ciencias sociales en Francia para la época 
condicionó a un número considerable de filósofos a redescubrir su vocación (Namer, 2007); 
“manchándose” las manos con la historia, las sociedades, los documentos, la etnografía y la 
estadística. En gran parte y gracias a ello se debe la ruptura que siguió Maurice Halbwachs 
para cuestionar la filosofía de la memoria de Henri Bergson. (Namer, 2007).

El encanto de Halbwachs hacia Bergson se gestó en su formación inicial en la Escuela 
Henri-IV, en la École Normale Supérieure, en los seminarios del College de France (Sorá, 2005). 
Pero temprana también fue su aproximación al grupo de L:Année Sociologique. Este anuario 
fue publicado entre 1898 y 1913 y fue un catalizador de los proyectos de Durkheim (Namer, 
2007). La rigurosa división de tareas y el enorme trabajo académico que gestó alrededor de 
la revista marcó a fuego la trayectoria de todos los que participaron de ese emprendimiento, 
su objetivo fue publicar memorias, denominación francesa para los trabajos monográficos 
originales, y reseñas. (Sorá, 2005)

Junto a las experiencias académicas en pro de las ciencias sociales se superponen otras 
dimensiones de la vida de Maurice Halbwachs: su aproximación a los Durkheimianos, el origen 
judío y la acción socialista (Urteaga, s.f). La identificación entre Maurice Halbwachs, Marcel 
Mauss, Henri Hubert, Luden Herr, Robert Hertz se moldeó bajo el clima del caso Dreyfus, 
tomado como un combate revolucionario contra la Iglesia. (Sorá, 2005)

Destaca en la vida académica de Halbwachs la inclusión del autor, en el grupo L’Année, 
grupo que representó según Viktor Karady (1976) una reconversión radical para los miembros 
de la generación de Halbwachs. Con respecto a ello Karady afirma: 

“Se puede decir que todos los verdaderos alumnos de Durkheim -es decir todos 
aquellos entre los colaboradores de L’Année que no pertenecían a su generación- 
han hecho una reconversión intelectual radical antes de poder obtener un puesto 
universitario relacionado con su nueva especialidad. Este hecho tal vez sea 
la medida más significativa de la cohesión del equipo y de la centralidad del 
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proyecto durkheimiano sobre las carreras de sus miembros”.’ (Karady citado en 
Sorá, 2005, p.152) 

Será la originalidad de Halbwachs la que lo distinguirá del resto, emergiendo de su 
diferencia con relación a las ideas de Bergson y Durkheim, uno de los aportes más influyentes 
en la diferenciación de las ciencias sociales y humanas en la primera mitad del siglo XX. 
Ayudándose con otros reconocidos personajes como Marx y Weber por sobre otros, añade a 
las ciencias sociales la síntesis analítica, en su fecunda obra que va más allá de los estudios de 
la memoria en un solo plano. (Namer, 2004)

Halbwachs además de ser reconocido por sus aportes sociológicos de la memoria, 
también será tomado en cuenta en el campo de los problemas socialistas en la reflexión 
universitaria (Namer, 2007). Los resultados de esto se verán reflejados en las obras “Las 
expropiaciones y los precios de los terrenos en Paris” (1909) y “La clase obrera y los niveles de 
vida” (1912). Investigación sobre la jerarquía de las necesidades de las sociedades industriales 
contemporáneas. (Colacrai, 2010). Estas obras sirvieron también para validar el hecho que 
Halbwachs no era solo un fanático de la memoria como hecho pasado, sino también que daba 
privilegio al análisis de los problemas del presente. 

Caerán consecuentemente a causa de la guerra amigos y colegas de Halbwachs, entre 
ellos Robert Hertz y Durkheim (Sorá, 2005). L’Année Sociologique desaparecerá del escenario 
académico y los durkheimianos ocuparán sólo algunos puestos en algunas universidades en 
que se podía enseñar las ciencias sociales (Sorá, 2005). Será a partir de este momento que 
Halbwachs y el resto de los académicos en pie jugarán un papel fundamental en la trasmisión 
del legado ético e intelectual de Durkheim en las ciencias sociales. (Sorá, 2005)

La Editorial Felix Alean invertirá en la edición de la colección de libros “Travaux de L’Année 
Socíologíque”, teniendo como primera obra  La educación moral de Durkheim; siguiendole Los 
cuadros sociales de la memoria de Halbwachs.  Las elecciones editoriales reflejarán la jerarquía 
de las ciencias sociales como tópico de lectura en la época (Colacrai, 2010). Al desprenderse 
estas de lo meramente filosófico, comenzará a acoger mayor resonancia pública (Sorá, 2005) 

Halbwachs, en ese mismo momento, de 1922 a 1925, funda, como es sabido, la sociología 
de la memoria colectiva con el libro titulado Los marcos sociales de la memoria (2004). 

“Tratándose de una dupla entre lo racional y lo irracional, oponiéndose 
expresamente a la idea Bergsoniana de la memoria, quien por un lado se resistía 
a la memoria subjetiva, afectiva, de toda imagen y toda «duración»,  apoyando 
la idea de una memoria racional incluso, hecha enteramente de psicología 
experimental y mensurable, de inteligencia y de conceptos.” (Namer, 2004, p.91)

La edición de “Los cuadros sociales de la memoria” será catalogada por muchos 
autores como una memoria en sí, que confirmará los intereses intelectuales del reconocido 
experto Halbwachs (Sorá, 2005). Fue Marcel Mauss (1971) quien destacó en Halbwachs su 
conocimiento estadístico por sobre sus otras habilidades, estableciendo que esta cualidad 
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hacia sobresalir al autor en el equipo, dada su respuesta a los desafíos teóricos que se 
avecinaban. Mauss afirmaba: “En el fondo, todo problema social es un problema estadístico 
(...) Las operaciones estadísticas no sólo son un medio para medir sino la vía para analizar 
todo hecho social”(Mauss, citado en Sorá, 2005, p.159). Mauss (1971) reconoció el importante 
papel que jugaría la estadística para el estudio de las interacciones sociales y por consiguiente 
el protagonismo que tendría un teórico como Halbwachs. (Sorá, 2005)

El respaldo que recibió Halbwachs por parte de las autoridades académicas reafirmó 
a mediados de los años 20 su condición de experto en el área de las ciencias sociales, 
impulsándolo a participar en proyectos institucionales, editoriales y académicos de los 
Durkheimianos y otros partícipes de la escena editorial (Colacrai, 2010). Desde este momento 
Halbwachs se sentirá lo suficientemente legitimado como para presentar su candidatura a la 
cátedra de filosofía social en la Universidad de Paris. Este paso marcará pauta en la comunidad 
Durkheimiana, viniendo a ser  este asalto de la cátedra, más que una misión, una cuestión de 
honor. (Sorá, 2005). 

De 1922 a 1925 el fascismo italiano impondrá su sistema totalitario,  y muchos autores entre 
ellos Halbwachs percibirán el ascenso de los sistemas totalitarios en el que los intelectuales y 
obreros se ven reemplazados por campesinos. (Urteaga, s.f). En 1930 Halbwachs se afianzará 
aún más como intérprete y uno de los principales herederos de Durkheim a los ojos de los 
pares y de los opuestos. Publicando Las causas del suicidio, con prefacio de Mauss. Pedirá 
explícitamente que la fecha de lanzamiento de la obra coincida con la reedición de El Suicidio 
de Emile Durkheim. (Sorá, 2005, p.53)

Vendrán otras obras como Evolución de las necesidades de la clase obrera (1933) con lo 
que quedará claro para el público lector la recursividad de Halbwachs para retornar sobre sus 
temas de investigación (clase obrera, estadística, memoria)  una espiral de conocimiento cada 
vez más refinado. (Sorá, 2005)

Como aspectos positivos del fracaso de la segunda seria de L’Année veremos como la 
historia y la organización de funciones que marcó al interior del grupo formado alrededor de 
Durkheim, pasaron a ser modulares en otras disciplinas y generaciones, tal como demuestra 
el acercamiento de los historiadores Lucien Febvre y Marc Bloch cuando en 1929 lanzaron 
los famosos Annales d’histoire économique et sociale (Namer, 2007). Serán ellos mismos 
quienes soliciten la colaboración de autores como Halbwachs, Mauss y Simiand en el comité 
de redacción de importantes proyectos vinculados a las ciencias sociales, lo cual sumará 
discusiones importantes y significativas para el rubro. (Namer, 2007)

El desafío de los Annales consistió en la reactualización del legado Durkheimiano ante 
las nuevas realidades sociales (Sorá, 2005). Halbwachs tendrá como objetivo principal el 
enfocarse a partir de la sociología en la morfología social, la tecnología y estética, mostrando 
el dinamismo de su trabajo, fue capaz de colaborar en todas las rúbricas restantes como 
sociología jurídica o religiosa. (Sorá, 2005) 
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En congruencia con la experticia de Halbwachs,  la revista buscaba según Fournier 
(1994): “darle a su disciplina una orientación netamente empirista y abierta a la gestión de 
los problemas sociales, y como en los Estados Unidos, profesionalizarla” (Fournier, 1994, 
p.647). Siendo financiados por la fundación norteamericana Rockefeller, la interacción y el 
acercamiento con escuelas en Estados Unidos se afianzó significativamente. (Fournier, 1994)  

En 1935 muere Francois Simiand dejando un lugar en el Collegue de France (Sorá, 2005). 
Mauss postula a Halbwachs por segunda vez, sin embargo este decide mantener su lugar 
en la Sorbona donde siente que ya tiene un número importante de estudiantes y discípulos 
(Sorá, 2005). Esta lealtad será luego premiada con múltiples reconocimientos, entre ellos el 
ser incorporado como miembro del Instituto Nacional de Estadísticas; en 1936 en la Oficina 
Internacional del Trabajo y en 1937 como delegado de la Sociedad de Naciones (Sorá, 2005). 

A partir de la segunda mitad de los años 30 los libros que publicará Halbwachs no harán 
sino ampliar los puntos recurrentes de su espiral de conocimiento (Namer, 2007). Posterior a 
ello en el año 1944 Halbwachs finalmente cederá ante la elección de la cátedra de Psicología 
social en el Collegue de France, para luego a tan solo meses de haber aceptado ser deportado 
y asesinado en un campo de concentración de Buchenwald en marzo de 1945 (Sorá, 2005). 

Raros serían los casos posteriores en el que veríamos autores como Halbwachs, íntegro 
y dinámico en la ciencias sociales (Urteaga, s.f) Un autor que reformuló en gran manera las 
síntesis de las ciencias sociales sin pasar sin sentido las pruebas del tiempo, de la historia 
ni la memoria (Namer, 2004). Su obra ultima, representa en muchos aspectos el llamado de 
emergencia de las naciones y sus integrantes a integrarse a un movimiento de reforma más allá 
de las ciencias, en el imaginario y colectivo social (Namer, 2007).

Halbwachs, quien había redactado desde 1925 el libro que deja sin terminar, se ve 
confrontado a un triple duelo: la búsqueda tras la guerra de 1914 de una “coherencia nacional, 
entre el individuo de pleno derecho y las memorias sociales y colectivas” (Sorá, 2005, p.158). 
Morirá, deportado en 1945 siendo víctima de un infortuno destino, pero sin lugar a dudas 
renovando la concepción del tiempo, de la memoria y de la historia. (Sorá, 2005)

PAUL RICOEUR 

Paul Ricoeur, nació en Valence, Francia el 27 de Febrero de 1913 (La fuente, 1998). Queda 
huérfano de ambos padres  a muy temprana edad, por lo cual tanto el cómo su hermana son 
criados por sus abuelos paternos en Bretaña, Francia. Su brillante carrera filosófica será hasta 
cierto punto truncada por la Segunda Guerra Mundial; es tomado prisionero durante la mayor 
parte del conflicto en campos de concentración de Polonia y Alemania. (Vergara, 2006)

En su vida y en su obra se hallarán implícitos dos elementos principales; por un lado, 
la claridad y “el rigor de la fenomenología y en segundo lugar la necesidad del compromiso 
ante la responsabilidad académica, ética e histórica” (Vergara, 2006, p.23). Fenomenología y 
ética serán dos compañeros usuales en su labor. Posterior a la muerte de Martin Heidegger 
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se considerará a Ricoeur como uno de los filósofos más importantes en el campo de estudio 
de la hermenéutica, por sus trabajos en relación a filosofía de la historia y la teoría literaria. 
(Moratalla, 2005)

Estudió en la Universidad de Rennes y en la de Sorbona de Paris. A lo largo de su carrera 
fue profesor en varios colegios de educación secundaria. Recibe su título en filosofía por parte 
de la Universidad de Paris en 1935 y es en ese mismo año que decide contraer matrimonio con 
Simone Lejas (Vergara, 2006). Será tomado al igual que Maurice Halbwachs prisionero por los 
alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Durante su estadía en los campos de concentración 
se le será permitida la lectura de varios pensadores germanos (Moratalla, 2005).  

Posterior a la Segunda Guerra Mundial en el año 1948 recibirá la oportunidad de dictar la 
cátedra de Filosofía en la Universidad de Estrasburgo. Será en 1949 que publique sus primeros 
ensayos relacionados al estudio y el análisis de la historia, su nombre recorrerá salones de la 
Universidad de Lovaina, Chicago, Roma, Munich, Barcelona entre otras (Vergara, 2006).

Manifestándose abiertamente como social demócrata (Vergara, 2006) colaborará en 
distintas revistas cristianas de tendencia izquierda. Asumirá la intención de Martin Heidegger 
orientada hacia la ontología fenomenológica, encontrando constantemente en sus apuntes y 
escritos inspiración para categorización del ser en el mundo (Vergara, 2006, p.26)

El trabajo académico de Paul Ricoeur se puede dividir en varias etapas (Vergara, 2006), 
etapas que según los autores que han tomado el atrevimiento de establecer dichos hitos, son 
las que demuestran un desenvolvimiento continuo y desmedido de Ricoeur en las ciencias 
sociales y la hermenéutica fenomenológica. El autor muestra un afinamiento continuo en su 
trabajo y lenguaje (Moratalla, 2005). 

Una primera etapa catalogada por Anderson Vergara (2006) de “pre ricoeuriana”  (p.25) 
vista de esta manera, debido a que para este momento Ricoeur no ha mostrado aun una 
tendencia propiamente íntegra o autónoma. Esta etapa abarca desde sus primeros escritos 
hasta lo que sería el comienzo de su primer gran obra sobre la fenomenología de la voluntad, 
de Lo voluntario y lo involuntario (1950).

En segundo lugar, otra etapa que se caracteriza por un acercamiento al elemento 
existencial del fenómeno (Vergara, 2006), estableciendo aún más cercanía con el tema de la 
voluntad el autor exhibe la obra maestra  La simbólica del mal (1960), esto es, en la década 
de los cincuenta (Vergara, 2006, p.26). A partir de este momento Ricoeur seguirá afianzando 
su interés metodológico en la conciencia del conflicto, liberando obras como Freud: Una 
interpretación de la cultura (1965) y La metáfora viva  (1975) y durante los primeros años de 
la década de los sesenta el símbolo será concepto predominante en las obras de Ricoeur, así 
como también el texto, explayando a donde fuese su interés por el valor del análisis de las 
sociedades y sus elementos. (Vergara, 2006, p.27)

Abriéndose paso a la fenomenología existencial, Ricoeur emprenderá su primer gran 
proyecto en torno a una filosofía de la voluntad (Moratalla, 2005).  Su objetivo según Anderson 
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Vergara (2006) será “dar contrapartida a la filosofía de la percepción de Maurice Merleau-
Ponty” (p.25), importante filosofo los años de la posguerra. Esta obra tendrá como título de Lo 
voluntario y lo involuntario (1950), buscando plasmar un análisis fenomenológico de la voluntad 
se apoyará en los trabajos de Edmund Husserl. (Vergara, 2006, p.25)

Gabriel Marcel será otro de los autores con los que Ricoeur apoyará muchos de sus 
argumentos. De él tomará en palabras de Anderson Vergara (2006):

La problemática de un sujeto a la vez encarnado y capaz de distanciarse de sus 
pulsiones, deseos y poderes, esto es, de un sujeto dueño de sí mismo y, a la vez, 
servidor de esa necesidad figurada por carácter, inconsciente y vida (Vergara, 
2006, p.26)

Esta idea servirá de mucho en la consolidación del concepto memoria y en el trayecto de 
la memoria al sentimiento, al papel y la historia (Vergara, 2006).  Lo voluntario y lo involuntario 
(1950) no será suficiente para Ricoeur, por lo cual vendrán obras como El hombre falible (1960) 
y  La simbólica del mal (1960) en el que el autor abarcará en un sentido empírico y poético la 
idea de la voluntad (Vergara, 2006). 

Otro punto clave y evidente en la construcción del pensamiento Ricoeuriano será sin lugar 
a duda la interpretación de los símbolos (Vergara, 2006, p.27). El interés del autor en el estudio 
de la filosofía de la voluntad vendrá a su vez acompañado de “una suerte de confrontación con 
el psicoanálisis que implícitamente se suma al conflicto de las interpretaciones simbólicas en 
general”. (Vergara, 2006, p.27) 

De la primera colección de ensayos sobre temas de hermenéutica surge Del texto a la 
acción (1986), obra que evidencia el giro temático del autor (Vergara, 2006). Servirá entonces 
entre uno de los muchos aportes de Ricoeur, una nueva definición de la hermenéutica vista 
como una “teoría de las operaciones de comprensión en relación con la interpretación de 
textos” (Vergara, 2006, p.28). 

Será característico de Ricoeur el mantenerse en constante conflicto con lo “establecido”, 
el oponerse a lo propiamente tradicional resultará una práctica constante en su trabajo (La 
Fuente, 1998). El trabajo de Ricoeur vendrá indudablemente cargado de una energía de 
renovación, dado el contexto en el cual muchas de sus obras son escritas (Vergara, 2006) 

Sin duda alguna un elemento diferenciador de Ricoeur será el peso que le dé a la historia 
como punto clave en el estudio de la memoria y la hermenéutica (Vergara, 2006). Brindará 
certeza de la elaboración de un tercer tiempo; el tiempo histórico, aquel que media entre el 
tiempo vivido y el cosmológico. (Moratalla, 2005).

Como ultima consideración en Tiempo y Narración (2003) estará explicito el carácter 
narrativo de la identidad, tanto a nivel individual como colectivo (Vergara, 2006, 32). Obras como 
Sí mismo como otro (1990) y La memoria, la historia, el olvido (2004)  actuará como respuesta 
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al proyecto del autor de efectuar una reestructuración significativa de sus investigaciones sobre 
la noción de sujeto. (Vergara, 2016).

Cada trabajo de Ricoeur actuará como complemento entre ellos (Moratalla, 2005). Será 
para la década de los noventas y la entrada al nuevo milenio que estudiará propiamente la 
memoria como fenómeno filosófico, así como también el olvido y el testimonio que adquirirán 
prominencia en su pensamiento y obras. (Vergara, 2006)

En palabras de Anderson Vergara (2006) esta obra es catalogada como:  

Una fenomenología de la memoria, una epistemología de las ciencias históricas 
y una hermenéutica de la conciencia histórica que culmina en una meditación 
sobre el olvido. Las tres partes remiten a una problemática única que viene a 
constituir el hilo conductor de todo el libro: el tema de la representación del 
pasado y el enigma de la imagen presente de una cosa ausente. (Vergara, 2006, 
p.34)

La claridad del pensamiento en Ricoeur y la agudeza de su expresión se verán claramente 
representadas en todas y cada de una de sus obras. (Vergara, 2006). La consistente influencia 
del autor para con sí mismo, se debe al impresionante manejo que tuvo del lenguaje (Vergara, 
2006). Su elegancia y precisión absoluta constituyen en efecto su estilo diferenciador.  

En una entrevista realizada a Ricoeur hace unos años (Florian, 1983) se le preguntó: 
¿Usted es un filósofo comprometido? Su respuesta es simplemente inspiradora.

Nada me es tan extraño como la falsa oposición entre un pensamiento 
comprometido y un pensamiento no comprometido. Tenemos el deber de 
comprender nuestro tiempo. Me opongo a la vez a la actitud del intelectual 
“desencarnado” que no comienza a interesarse por un problema sino cuando 
ha sido superado, es decir resuelto por otros, y a la actitud del doctrinario que 
quiere imponer forzosamente por la violencia la lógica de un sistema con las 
contingencias de la vida. (Ricoeur, 1983, p.6)

Lo que más impresiona en la forma de escribir de Ricoeur es su ánimo guerrero o, dicho 
de otra manera, su falta de reparos a enfrentarse a cualquier filosofía (Vergara, 2006). El legado 
de Paul Ricoeur nos enseña que la filosofía contemporánea no es más que un esfuerzo de 
reflexión, que la vida debe ser un constante ejercicio de interpretación (Florián, 1983). Su 
legado nos invita a confiar en la eficacia de la palabra, en la oportunidad que nos brinda esta 
como herramienta para cambiar el mundo.  

Ricoeur muere de manera tranquila en su cama el viernes 20 de Mayo del 2005 a la edad 
de 92 años (La Fuente, 1998). Su reconocimiento sigue siendo cada vez mayor al igual que los 
homenajes a su trabajo y legado. 
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