
En la colonia los españoles se
ufanaban de engañar a los indí-
genas intercambiando trozos de
espejos por oro y plata. Pero lo
que los españoles no tenían en
cuenta era que esas superficies
reflectantes y luminosas podían
tener un valor distinto al que
ellos le asignaban. 

Los mapuche, por su parte,
cuando recibían las monedas
acuñadas en p la ta
veían, más allá del va-
lor de cambio, el valor
simbólico y estético de
un material resplande-
ciente. Un metal pre-
cioso que, en sus ma-
nos, se transformaba
en poderosos objetos
rituales y en una forma de comu-
nicación con una dimensión es-
piritual o supraterrenal.

Algo de eso, de esos espejos
rotos, encontramos en las obras
que la artista mapuche Seba Cal-
fuqueo (Santiago, 1991) expone
en el Centro de Extensión del Pa-
lacio Pereira. En unas vitrinas se
exhiben sus piezas en diálogo

con objetos de platería de la co-
lección del Museo Mapuche de
Cañete. A simple vista las de
Calfuqueo parecen ser repuja-
das en plata siguiendo la tradi-
ción orfebre, pero una leve va-
riación en el tamaño y en la ico-

nografía delata el en-
g a ñ o . D e s p u é s d e
contemplar un hermo-
so colgante (Pewen-
chaway, 2023) y un
prendedor (Tupu di-
güeñe, 2023) me doy
cuenta de que en lugar
de metal sólido están

hechos con cerámica lustrada.
Al romper la ilusión se produce
una mayor reflexión sobre el ob-
jeto que observamos y en cuya
superficie encontramos refleja-
do algo de nosotros mismos y de
nuestras historias. 

Esto último es un rasgo carac-
terístico en las obras donde la ar-
tista demuestra un dominio sen-

sible y sensual sobre la materia
en el trabajo con materiales di-
versos, texturas y colores. Al en-
trar en la segunda sala predomi-
na el azul. Un color que Calfu-
queo ha patentado como parte
de su identidad de artista, tal co-
mo lo hiciera el francés Yves

Klein, en 1960, al desarrollar un
pigmento especial de un azul
profundo e intenso que utilizó
en sus acciones corporales y pin-
turas monocromáticas. En am-
bos el color y sus efectos son el
punto de unión entre lo espiri-
tual y lo material, pero en Calfu-

queo el azul adquiere un tono
distinto o local. 

En su cosmología, el azul
(kallfü) es un color que remite al
cielo, el lugar de los dioses. Y
cuenta la leyenda que el primer
espíritu mapuche fue arrojado
desde el azul. Desde entonces,
los espíritus habitan, también, la
tierra. Uno de esos espíritus es
encarnado por la artista en el vi-
deo-performance “Culpa”
(2023). Ella aparece, en distintas
posiciones y paisajes, con su
cuerpo cubierto por una malla
color cobalto que contrasta con
el verde de los árboles y el blanco
de la nieve. Mientras voy leyen-
do el texto que acompaña el vi-
deo, me imagino que así se ve el
mundo desde otro prisma, como
un territorio lleno de espíritus
azules, porque cuando la natu-
raleza es sagrada se vuelve azul. 

El trabajo de Calfuqueo ya ha
conquistado la escena interna-

cional del arte –actualmente sus
videos se exhiben en el New
Museum y en la Bienal del
Whitney– y esta exposición es
una gran oportunidad de ver en
Chile la obra de una exponente
del giro queer, descolonial e in-
dígena que ha marcado al arte
contemporáneo de los últimos
años. Sin embargo, hay un con-
junto de obras que debilitan la
exposición o la vuelven redun-
dante. Me refiero a los dibujos y
archivos a partir de los cuales se
intenta narrar (de manera lite-
ral) una Historia colonial de
Chile por medio de la reproduc-
ción y calco de ciertos docu-
mentos históricos.

Esta vez me quedo con los es-
pejos rotos y con las obras de
Calfuqueo que combaten la lite-
ralidad del sentido y la imposi-
ción de un único punto de vista.
Porque –volviendo al comienzo
de esta historia– donde algunos
solo pueden ver lo que sus inte-
reses económicos les permiten
(violencia extractivista), otros
ven, entre destellos y reflejos, re-
velaciones y espíritus azules re-
costados sobre la hierba.

Crítica de arte

Seba Calfuqueo: plata y cobalto
AMALIA CROSS Centro de Extensión Palacio Pereira 

Seba Calfuqueo, “Culpa”, 2023, video-performance, 7 minutos. 
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“Se ha redescubierto el hecho que la filo-
sofía no solo es investigación de cuestiones
abstractas. También puede propone un arte
del buen vivir”, dice Patricio Domínguez. 
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O rador, filósofo y consejero
de temperamentales empe-
radores, Lucio Anneo Séne-
ca (Córdoba 4 a.C.-Roma 65

d.C.) vivió en un período muy intenso
del Imperio Romano. “Fue una figura
extraordinaria. Un hombre público de
gran importancia en una época turbu-
lenta del Imperio, lo que lo torna en un
observador agudo del poder y de los
personajes que se alimentan de él:
aduladores, escaladores, ambiciosos
agobiados en su lucha. Como filósofo
y prosista, fue capaz de expresar ideas
profundas en frases concisas y pun-
zantes, estilo que sigue cautivando”.

Así se refiere a Séneca el académi-
co chi leno Patr ic io Domínguez
(1984), doctor en Filosofía de la
Eberhard Karls Universität Tübin-
gen (Alemania), y hoy profesor de
Ética y Filosofía Medieval en la Uni-
versidad de los Andes. Pensador
ecléctico y sintético, Séneca recogió
la doctrina de los antiguos estoicos
sobre la búsqueda de una vida vir-
tuosa, incorporó sus propias pers-
pectivas y también la de pensadores
de otras veredas, como Epicuro.

“Leer las ‘Cartas a Lucilio’ es como
sentarse a conversar con un sabio que
echa mano de la psicología, la literatu-
ra, la dirección espiritual y la lógica.
También como dramaturgo produjo
obras de gran estilo y profundidad
psicológica. Sus escritos siguen atra-
yendo hoy, como las de Agustín de
Hipona o Michel de Montaigne”, ex-
plica Patricio Domínguez.

La prestigiosa editorial Herder le
encomendó al académico la traduc-
ción del tratado de Séneca De brevitate
vitae, presentada hace unas semanas
en España y que pronto estará en li-
brerías chilenas. El libro incluye un
ameno prólogo escrito por Domín-
guez. “El editor de Herder me propu-
so traducir esta obra y escribir una in-
troducción que se alejara del formato
típico y que intentara poner a Séneca
en diálogo con problemas del hombre
contemporáneo”, relata el académico.

La publicación se enmarca en el cre-
ciente interés en la filosofía estoica, no
solo entre los profesionales de la filo-
sofía, sino en el gran público. “La
principal causa probablemente estri-
ba en el redescubrimiento del hecho
de que la filosofía no solo es investiga-
ción de cuestiones abstractas, sino que
también propone un ‘arte del buen vi-
vir’. Es decir, una forma de enfrentar-
se a situaciones comunes de la vida,
como el duelo o el temor a la muerte ”,
dice Domínguez.

—¿Es una buena noticia que la filoso-
fía estoica “esté de moda”? ¿O tiene
sus riesgos?

“Prefiero que se corra el riesgo. Es
verdad que en las librerías se ven li-
bros sobre estoicismo que en realidad
son versiones edulcoradas y demasia-
do simplificadas de los clásicos del ar-
te de vivir. Pero quizás puede ser un
primer paso para que un lector más
curioso avance hacia las ‘Cartas a Lu-
cilio’, después a los diálogos socráti-
cos, y luego a la ‘Ética a Nicómaco’.

—¿Cuáles considera que son las dife-
rencias entre un libro sobre el “el
buen vivir” y un libro de autoayuda?

“Diría que las diferencias esenciales
entre un libro clásico del arte de vivir
(Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, Ci-
cerón) y un libro de autoayuda son
dos: en primer lugar, el estilo literario.
Los autores citados son maestros del
lenguaje, acuñan imágenes podero-
sas, manejan la tensión literaria. En
cambio, los libros de autoayuda están
construidos a punta de frases hechas,
deslavadas y obvias.

“En segundo lugar, está la estructu-
ra filosófica de las obras de Séneca o
Epicteto. En estas obras uno puede
rastrear argumentos y razones. Cuan-

do Séneca nos exhorta a desapegarnos
de las riquezas ofrece razones que
pueden ser reconducidas a razona-
mientos éticos más sistemáticos, que
pueden ser examinadas a la luz de la
razón. Los libros de autoayuda nos
suelen ofrecer mantras sin justifica-
ción, del tipo: “¡No dejes que el mun-
do aniquile tus sueños!” o “Es hora de
que pienses en ti mismo”. Uno se pre-
gunta: ¿Quién es uno mismo? ¿Son
compatibles el altruismo con el amor
a uno mismo? Esas preguntas obvias
no están respondidas en los libros de
autoayuda”.

—El popular filósofo Byung-Chul
Han parece situarse en esta mirada.

“Sí, Byung-Chul Han va en esa lí-
nea, desde una matriz más de filosofía
clásica alemana y con ingredientes to-
mados del budismo y la cultura popu-
lar. Me gusta lo que hace Han, aunque
a veces cae en la repetición y en la de-
nuncia un poco simplista. Pienso que
ha venido a llenar un vacío, el de la fi-
losofía sobre problemas vitales actua-
les (por ejemplo, la desaparición de
los rituales, el fenómeno del “bur
nout” o cosas de ese estilo). La autoa-
yuda, la psicología popular o los li-

bros de espiritualidad a veces un poco
melosa se han comido ese ámbito y
son poquísimos los que se atreven,
desde una matriz filosófica, a hacer lo
que hace el autor coreano. A mí me en-
cantaría que apareciera un filósofo co-
mo Pierre Hadot e hiciera lo que está
haciendo Byung-Chul Han. Sería una
interesante mezcla de filosofía clásica
y problemáticas contemporáneas”.

Vivir intensamente

En el año 49 d.C. Séneca fue llama-
do de su exilio para que se convirtiera
en preceptor de Nerón,
hijo adoptivo de Claudio.
Luego, al convertirse Ne-
rón en un joven empera-
dor, Séneca pasa a ser su
consejero, en los que son
considerados sus mejores
años, antes de tornarse en
una figura violenta y des-
pótica.

Hacia el año 62, Séneca
pierde todo control sobre
el emperador y se retira al
campo, donde escribe tres
tratados: De brevitate vi-
tae, De vita beata y De otio.
Allí examina cuestiones clave de la
ética y formula un llamado a la vida
virtuosa y al buen ocio. La vida no es
breve, dice el pensador, sino que es el
individuo quien hace que así lo sea:
“mientras tú estás ocupado, huye a
prisa la vida”, escribe.

Séneca también plantea una mirada
crítica al clientelismo romano, que po-
dría fácilmente extrapolarse a nuestra
sociedad. “Critica aquella estructura
social y política que vincula a patro-
nes y clientes en una constante tran-
sacción de officia: pan, poder y ayuda
legal a cambio de votos, favores y li-
sonjas. Para Séneca, la sociedad roma-
na está marcada por este vínculo tóxi-
co entre sus miembros”, explica Do-
mínguez. El año 65, Séneca, implicado
en una posible conjura para matar a
Nerón, es condenado a suicidarse por
el emperador.

—Séneca no ofrece una teoría general
del tiempo, sino más bien una consi-
deración ética del tiempo.

“Claro, en esta obra Séneca
no aborda la pregunta física
o cosmológica sobre el tiem-
po. Él se concentra en el
tiempo como problema éti-
co. Es decir, cómo aprove-
chamos el tiempo mediante
una vida virtuosa y recogida,
o lo malgastamos en una vi-
da ajetreada y distraída. Se
trata, en definitiva, de cómo
administramos el tesoro del
tiempo que se nos ha entre-
gado, de cómo vivir una vida
unitaria entre pasado, pre-
sente y futuro”.

—Y llama a una “intensifica-
ción” del tiempo vital.

“ S é n e c a p i e n s a q u e e l
hombre distraído en la ambi-
ción y los placeres vive una vida de-
sintegrada temporalmente. Esto sig-
nifica que su pasado es un cúmulo de
errores y de tiempo malgastado, su
presente es un continuo ajetreo y su
futuro es siempre una amenaza. La
propuesta de Séneca va en la dirección
contraria: vivir una vida virtuosa nos
permite, según él, recuperar constan-
temente el pasado —pues fue bien vi-
vido—, gozar el presente en el ejerci-
cio de la virtud y no verse afectado por
el temor del futuro —pues se está libre
de preocupaciones—. En esta ‘terapia’
para vivir más intensamente el tiem-
po, la filosofía juega un papel central,
pues nos permite escapar del puro
presente y entrar en diálogo con las
mejores mentes de los siglos pasados.
A su vez, esta sabiduría de los autores
del pasado nos permite anticipar el fu-
turo. El que filosofa bien se ‘reconcilia

con los tiempos’, por decirlo de algu-
na manera”.

—Hoy estas reflexiones tienen espe-
cial eco en el lector contemporáneo.

“Es que nuestra vida tiende hoy a
ser hoy un completo ajetreo o nego-
tium. Y Séneca ofrece un análisis muy
penetrante de la vida ocupada en ni-
miedades: vivir pensando en el ban-
quete de la próxima semana, vivir
evadiéndose en el alcohol, en las amis-
tades aduladoras, en la curiosidad in-
telectual inútil o en los hobbies absur-
dos. Y sobre todo, vivir construyendo

la propia vida a partir de
lo que opinen los demás.
La palabra latina ambitio
viene del verbo ambire ,
que significa la práctica
de girar alrededor, de ro-
dear a alguien para pedir-
l e f a v o r e s , m o s t r a r s e
atractivo, sentirse estima-
do. Las redes sociales y su
afán de likes podrían ser el
ejemplo más radical de
una ‘vida ambiciosa’ en
este sentido.

—En el prólogo usted re-
flexiona, a la luz de Séneca, en torno a
las universidades, espacios privile-
giados para el “ocio fecundo”. Hoy,
sin embargo, algunas se acercan al sis-
tema clientelar que describe Séneca.

“Así es. Hace pocas semanas con-
versaba con una profesora británica,
me contaba que hoy por los colleges
pululan más funcionarios administra-
tivos que académicos de matemáticas,
griego o biología. Es un problema
mundial. Y como el administrador o
funcionario en general no entiende lo
que hace el académico, tiene que ‘cap-
turarlo’ de algún modo, y para eso es-
tán las mediciones cuantitativas: ran-
kings, puntos de publicación, puntos
de evaluación docente, etc. Y si esto
funciona, porque hay presiones esta-
tales de por medio, el asunto empeora.
Es difícil para el académico salir de las
redes clientelares de las publicacio-
nes, puntos, proyectos de investiga-
ción y rankings. Pero pienso que la aca-
demia debería parecerse a la cocina

tradicional y no a la produc-
ción masiva de hamburgue-
sas. Lo que vale la pena se co-
cina a fuego lento”.

Traducción y frescura

“Al traducir la obra de Sé-
neca, pensé en el público más
amplio posible. Intentar re-
plicar la frescura del lenguaje
original y entregar todas las
notas a pie de página que se
pueda, pero sin atosigar al
lector con información que
se puede encontrar en co-
mentarios para especialis-
tas”, explica Domínguez so-
bre esta traducción, que no es
la primera que realiza.

Junto a José Antonio Gimé-
nez, Domínguez está embar-

cado desde hace años en la tarea de tra-
ducir y anotar los diálogos de Platón,
para ir completando la colección de
Editorial Universitaria, en la cual han
participado Genaro Godoy, Alejandro
Vigo y Alfonso Gómez-Lobo. Ya lo hi-
cieron con los diálogos “Laques” y
“Ion”, y ahora trabajan en el “Lisis”.

“Y en el otro carril están Séneca y
Cicerón, que son parte de mi afición
romana”, cuenta el académico, que
alista la traducción del “Tratado de la
amistad” de Cicerón —lo publicará en
los próximos meses— y anota ahora
su “Tratado sobre la vejez”. “Séneca y
Cicerón son dos cabezas bien distin-
tas, pertenecen a períodos históricos
disímiles. Pero ambos representan
cumbres del pensamiento romano.
Traducirlos ha sido una experiencia
enriquecedora, no solo en términos
académicos, sino vitales”, comenta.

TENDENCIAS La creciente popularidad del pensador: 

SÉNECA
y el arte 
del “buen vivir”

ELENA IRARRÁZABAL SÁNCHEZ

‘‘Séneca fue
capaz de
expresar ideas
profundas en
frases concisas y
punzantes”.
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El filósofo fue preceptor de Nerón y terminó condenado
a muerte por él. Dos milenios después, sus reflexiones
viven un auge editorial. El académico Patricio
Domínguez tradujo su tratado “La brevedad de la vida”
para Herder. Aquí aborda la figura de Séneca y la
filosofía del buen vivir, distinguiéndola de la autoayuda. 

“Para Séneca, mu-
chos viven una vida
desintegrada tem-

poralmente. Su
pasado es un cúmulo

de errores, su pre-
sente es un continuo

ajetreo y su futuro
es siempre una

amenaza”. 
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