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l. 

l N T R o D u e e I o N 

1 
1 

¿POR QU~ ESTUDIAR Y ANALllZAR LlA OBRA DE MICHELl foU~AULlT? 
1 

QUIZÁ PORQUE ~A LlECTURA DE SUS TEXTOS INVITAN A REtLlEXIQ 

NAR SOBRE CUESTIONES QUE DE ALlGUNA MANERA A TODOS ATAÑE, 

A TODOS PREOCUPA, 1 

' 

ANALllZAR LlA VASTA OBRA. DE ESTE AUTOR ES TAREA QUE !EXCEDE 

ELl PROPÓSITO DELl PRESENTE TRABAJO, SIN EMBARGO, NUESTRO 
! 

INTER~S RESIDE EN INVESTIGAR DOS ASPECTOS CUYA RE~ACIÓN 

ENTRE Sf, ES ESTRECHA Y CUYA EXPLllCACIÓN A VECES .E TOR

NA CONFUSA Y DIFÍC!Ll DE DESENTRAÑAR: ELl PODER Y Ee SUJE-

TO, 

CIERTAMENTE, ELl CONCEPTO DE PODER ES UNA CONSTANTE QUE -
i 

APARECE A LlO LlARGO DE LlA OBRA FOUCAULlTIANA, LlA J~TERPRE-

TACIÓN QUE DE ~Ll SE HACE, NOS RESULlTA INQUIETANT~ YA QUE 
1 

CONSTITUYE UNA CONCEPCIÓN NOVEDOSA; ELl PODER ES UNA REA-

Ll!DAD DE LlA QUE NADIE ESCAPA, LlO REPUDIAMOS PERoiTAMBl~N 

LlO EJERCEMOS, EN OCASIONES SOBRE NOSOTROS MISMOS; 
1 

POR OTRA PARTE, NUESTRO INTER~S POR ANALllZAR ELl CUESTIO

NAMIENTO ALl SUJETO, NOS LlLlEVÓ A ENCONTRAR EN LlA ~BRA DE 

fOUCAULlT, LlAS TESIS QUE UBICADAS EN UNA POSICIÓ~ ANTI-H.J! 



II. 

MANISTA, ~RlTICAN LlA POSICIÓN QUE DURANTE SIGUOS HA OCU

PADO ELl SUJETO ALl INTERIOR NO SÓUO DE MÚUTIPUES Y DIVER

SAS TEORfAS FIUOSÓFICAS SINO MÁS AÚN, ALl INTERIOR DE 

NUESTRO PROPIO PENSAMIENTO, 

PODER Y SUJETO NO SE EXCUUYEN, SE CONTIENEN MUTUAMENTE. 

EU PODER UOGRANDO.VÍA PRÁCTICAS SOCIAUES CONCRETAS,UA -

CONSTITUCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LlOS SUJETOS Y ÉSTOS, RE-

PRODUCIENDO TAMBIÉN VAS REUACIONES DE PODER. NO SÓLlO EN 

UA SOCIEDAD EN SENTIDO AMPUIO, SINO TAMBIÉN EN UA FAMI-

UIA. EN LlA PAREJA, 

NECESARIO ES RECONOCER ~A INNEGABUE ORIGINALlIDAD DE LlA -

OBRA DE MICHELl FoucAUUT. ORIGINALllDAD QUE CONQUISTA ALl -

UECTOR A HACER ELl SEGU!MlENTO DE UAS INNUMERABUES CADE-

NAS QUE ENTRAÑA UA EXPLllCACIÓN DEU FUNCIONAMIENTO DEU PQ 

DER. LlA RIQUEZA DE MATERIALl ANAU{TICO QUE OFRECE ESTE -

AUTOR. NOS PERMITIÓ ADENTRARNOS, AUGUNAS VECES DE MANERA 

MÁS PROFUNDA QUE EN OTRAS. EN UNA SERIE DE ASPECTOS RELlA 

CIONADOS CON NOSOTRAS MISMAS, CON LlA OISCIPUINA. LlA VIG~ 

~ANCIA. LlA MIRADA EXPECTANTE. EN FIN. CON EUEMENTOS QUE 

NOS PERMITEN OBSERVAR DE MANERA DIFERENTE LlA REAUIDAD DE 

LlA QUE FORMAMOS PARTE, 

PoR ÚUTIMO. UA OBRA DE FoUCAUUT NO SÓUO NOS PUANTEÓ UNA 



111. 

SERIE DE INTERROGANTES DIFfCILlES DE DAR RESPUESTA EN E~ 

TE TRABAJO, SINO QUE TAMBIÉN ABRIÓ EN NOSOTRAS UN PROFU~ 

DO INTERÉS POR SEGUIR ANALlIZANDO E INVESTIGANDO UA.RI-

QUEZA DE PLlANTEAMIENTOS DERIVADOS DEU ESTUDIO DEU BINO

MIO PODER-SUJETO, 



CAP ITUL'O 1 . L'A ANALÍTICA DEL PODER. 

(CONSIDERACIONES GENERALES) 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL PLANTEAMIENTO Y SIGNIFICADO DEL 

CONCEPTO DE PODER EN LA OBRA FoucAULTIANA, ES UNA TAREA 

SUMAMENTE COMPLEJA; SIN EMBARGO, LA NECESIDAD DE HACERLO 

RESPONDE A QUE DICHO CONCEPTO ES -A NUESTRO JUICIO

EL MÁS IMPORTANTE NO SÓLO PORQUE CON~TJTUYE LA COLUMNA -

VERTEBRAL DE LA PROLÍFICA PRODUCCIÓN TEÓRICA DE MICHEL -

FouCAULT. SINO TAMBIÉN PORQUE LA CONCEPTUALIZACIÓN GENE

RAL Y MICROSCÓPICA QUE HICIERA DEL PODER SE ALEJA CON M~ 

CHO DE LA EXPLICACIÓN TRADICIONAL DEL MISMO; POR LO QUE 

ES INNEGABLE LA ORIGINALIDAD QUE AL RESPECTO EMANA DE SU 

OBRA, 

Es EL PODER EL PUNTO DE ARRANQUE DE LA REFLEXIÓN DEL PR~ 

SENTE TRABAJO Y A PARTIR DEL CUAL PODREMOS ENTENDER TODA 

UNA SERIE DE CONCEPTOS QUE A LO LARGO DE NUESTRO ESTUDIO 

SERÁN TRATADOS; FOCALIZAR LA ATENCIÓN EN EL ANÁLISIS DEL 

PODER EN FOUCAULT NO ES SOBREVALORAR SU IMPORTANCIA, SINO 

QUE POR EL CONTRARIO, ES UN RECONOCIMIENTO A UNA CUESTIÓN 

RELEVANTE QUE A~N EN LA ACTUALIDAD SIGUE SIENDO POR DEMÁS 

POLÉMICA, 



2. 

~A PROBLE~ÁTICA DEL PODER NO APARECE DE MANERA EXPLfC.ITA 
(1) 

EN EL INICIO DE LA TRAYECTORIA INTELECTUAL DE, fOUCAULT, 

SINO QUE FUE NECESARIO QUE PASARAN MÁS DE DIEZ\~~bs PARA 

QUE EMPEZARA A DESARROLLAR LO QUE DESDE ESE MOMENTO SE -

CONVIRTIÓ EN PREOCUPACIÓN FUNDAMENTAL, 

ANTES DE ENTRAR DE LLENO EN LA MATERIA, CONSIDERAMOS PER 

TINENTE MENCIONAR LAS DIVISIONES O RUPTURAS QUE EXISTEN -

EN LA OBRA fOUCAULTIANA DE ACUERDO A DOS ESTUDIOSOS DE SU 

TRAYECTORIA TEÓRICA: ÜSCAR TERÁN Y MIGUEL MOREY, PARA -

TERÁN EXISTEN DOS ARCOS TEÓRICOS FUNDAMENTALES, ES DECIR, 

SEPARA LA OBRA DE fOUCAULT EN DOS PARTES, LA PRIMERA ESTÁ 

COMPRENDIDA POR SUS TEXTOS ENFERMEDAD MENTAL Y PERSONALI

DAD (1954); HISTORIA DE LA LOCURA EN LA ÉPOCA CLÁSICA 

<1961); EL NACIMIENTO DE LA CLÍNICA <1963); RAYMOND Ros

SEL <1963) Y l'AS PALABRAS Y LAS COSAS (1965), EN ESTA 

PRIMERA ETAPA SE LLEVA A CABO UN ANÁLISIS DISCURSIVO, 

CoN LA ARQUEOLOGÍA DEL SABER y EL ORDEN DEL DISCURSO Es-

CR ITOS EN 1969 Y 1970 RESPECTIVAMENTE, fOUCAULT PRODUCE 

-A JUIC iO DE ÜSCAR TERÁN- SU SEGUNDO "ARCO TEÓRICO" 

MISMO QUE COMPRENDE LA ETAPA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL -

GIP (GRUPO DE INFORMACIÓN SOBRE PRISIONES) Y LA PUBLICA-

CIÓN EN 1971 DEL ARTÍCULO "NIETZSCHE. LA GENEALOGÍA, LA -

Crcnología de 
la obra de 
Foucau1t. 

(1) Según el estu:lio de Mig>el l<brey, den:minado Sexo, verdad y poder, es en el año de 1954 
ccn el texto "F.nf"ermedad rrental y Psi=logía" cuarxb Fou::aul. t se involucra ccn el desa
rrollo del poder al cuesticnar el ccncepto de roma. 



3. 

HISTORIA", ASÍ COMO EL TEXTO VIGILAR Y CASTIGAR (1975) Y 

POR ÚLTIMO, HISTORIA DE LA SEXUALIDAD (1976), EN ESTE -

PERÍODO NUESTRO AUTOR SE CONCENTRA EN LA PROBLEMÁTICA 

DEL SABER Y DEL PODER, MISMA QUE LO INCLINA HACIA UNA Rs 

FLEXIÓN SOBRE LA POLÍTICA. ADEMÁS, (A RESERVA DE QUE 

POSTERIORMENTE LA ANALICEMOS) ELABORA SU CONCEPCIÓN DEL -

PODER (APOYADO EN LA LECTURA DE NIETZSCHE), NO SÓLO COMO 

REPRESIÓN SINO COMO CREACIÓN, 

AHORA BIEN, PASANDO AL CORTE REALIZADO POR MIGUEL MOREY, 
(2) 

ÉSTE DIVIDE EL PROCESO FOUCAULTIANO EN TRES PERÍODOS 

AL PRIMERO LE DENOMINA "FORMACIÓN DEL MÉTODO" QUE COMPRE~ 

DE DE 1954 A 1966 Y EN EL QUE SE UBICA LOS SIGUIENTES TE~ 

TOS: ENFERMEDAD MENTAL Y PERSONALIDAD, HISTORIA DE LA Llo 

CURA EN LA ÉPOCA CLÁSICA, EL NACIMIENTO DE LA CLÍNICA, 

l'AS PALABRAS Y LAS COSAS: ASÍ COMO SU DEBATE CON ESTRUCT!:!_ 

RALISTAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LACAN, ALTHUSSER, -

LlEVI-STRAUSS Y, POR ÚLTIMO LAS REPERCUSIONES QUE TUVIERON 

EN FoucAULT LOS ACONTECIMIENTOS DE MAYO DE 1968. 

SoN LOS ARTÍCULOS, "RESPUESTA A UNA PREGUNTA" Y "RESPUES

TA AL CÍRCULO DE EPISTEMOLOGÍA", LOS QUE DAN LUGAR UN 

A~O MÁS TARDE AL SEGUNDO PERÍODO DENOMINADO DEL "MÉTODO -

ARQUEOLÓG I co" y EN EL QUE SE ENCUENTRA OBRAS COMO L1A AR--

{2) Ver Morey Miguel; Sexo, Verdad y Poder, Editorial Materiales Barcelona. 



4. 

QUEOLOGÍA DEL SABER Y EL ORDEN DEL DISCURSO, POR ÚLTIMO, 

COMO TERCER PERÍODO TENEMOS EL "PROYECTO GENEALÓGICO" QUE 

SE INICIA EN 1971 CON EL ARTÍCULO "NIETZSCHE, LA GENALO-

GÍA, LA HISTORIA" Y QUE INCLUYE TAMBIÉN EL ARTÍCULO "SA

BER Y PODER" (1975) Y POR ÚLTIMO EL PRIMER VOLUMEN DE 

HISTORIA DE LA SEXUALIDAD (1976), 

CONSIDERAMOS IMPORTANTE MENCIONAR LO ANTERIOR PORQUE PESE 

A QUE ÜSCAR TERÁN LE DENOMINE "nos ARCOS TEÓRICOS" y 

MIGUEL MOREY REALICE TRES CORTES, AMBAS POSICIONES COINci 

DEN EN TORNO A LAS OBRAS CLAVE QUE DEMARCAN LA ÉPOCA EN -

QUE foUCAULT SE OCUPA DE EXPONER SU PLANTEAMIENTO SOBRE -

EL PODER. MÁS AÚN, AMBAS POSICIONES NOS AUXILIAN EN EL -

ANÁLISIS DEL ESTUDIO DEL PODER PORQUE, EN ÚLTIMA INSTAN-

CIA, SE ASEMEJAN CON EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRO AUTOR 

DE QUE SU ESTUDIO DEL PODER SE DA A PARTIR DE TRES CUES-

TlONES: LOS ACONTECIMIENTOS DE.MAYO DE 1968, SU TRABAJO 

EN EL GRUPO DE INFORMACIÓN DE PRISIONES (GlP) Y LA LECTU

RA DE NIETZSCHE. 

GRACIAS A ESTAS TRES LÍNEAS, AUNADA A LA CRÍTICA A SU ME

TODOLOGÍA ANTERIOR, REALIZADA EN LA ARQUEOLOGÍA DEL SABER, 

LOGRA ELABORAR UNA GENEALOGÍA DEL ORDEN BURGUÉS, PARTIEN

DO COMO SE~ALA ÜSCAR TERÁN, "DE LO OBVIO", DE "LO NORMAL", 



5. 

ANALIZA "LO EVIDENTEu PUES ES AHÍ DONDE RADICA EL PODER O 

MEJOR DICHO, LOS PODERES, 

EL PROBLEMA SOBRE EL PODER NO SE PRESENTA EN LA OBRA DE -

MIGUEL FOUCAULT EN TÉRMINOS DE QUIÉN LO DETENTA, ESA PARs 

CE SER UNA CUESTIÓN IRRELEVANTE Y POR LO TANTO CARECE DE 

IMPORTANCIA, EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL SE CENTRA EN EL CÓMO, 

¿CÓMO SE EJERCE EL PODER? ES PUES LA PREGUNTA CLAVE A LA 

QUE FouCAULT A LO LARGO DE su ESTUDIO DARÁ RESPUESTA. 

EN TANTO QUE LA PREGUNTA BÁSICA ES EL ¿CÓMO?, NO SERÁ NE

CESARIO CREAR UN SISTEMA GLOBAL SOBRE EL PODER, SINO QUE 

POR EL CONTRARIO, TRATAR~ DE "CONSTRUIR,,, UNA LÓGICA 

PROPIA A LAS RELACIONES DE PODER Y A LAS LUCHAS QUE SE E~ 

TABLECEN ALREDEDOR DE ELLAS". (
3

) , EN EFECTO, SU TRABAJO 

CONSISTIRÁ TAL Y COMO EL MISMO AUTOR LO DENOMINA EN UNA -

ANALÍTICA DEL PODER Y NO EN UNA TEORÍA SOBRE EL MISMO, LA 

ANALÍTICA DEL PODER LEJOS DE REFERIRSE A UN ORIGEN TRATA-· 

RÁ DE DESENTRAÑAR CUESTIONES TALES COMO LAS SIGUIENTES: 

CÓMO OPERA EL PODER, QUÉ MECANISMOS PRODUCE, QUÉ EFECTOS 

PRODUCE; LA IMPORTANCIA DE ESTOS CUESTIONAMIENTOS OTORGAN 

A FOUCAULT ALGUNOS MÉRITOS "PORQUE CONSTITUYEN UN ANÁLl--
(4) 

SIS MATERIALISTA DE CIERTAS INSTITUCIONES DEL PODER" , 

SUSTENTO MATERIAL AL QUE .NOS REFERIREMOS POSTERIORMENTE, 

(3) Fcucault, Michel; M!.crof'ísica del poder. Pág. 173 

(4) Fbulant:zas, N. ¡ Estado, poder y socialisn::>. Pág. 75 

La pregt.rlta 

por el poder. 

' ' 

La analítica 
del poder. 
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EN PRIMER TtRMINO, TENEMOS QUE LOS PLANTEAMIENTOS DE Fou-
CAULT SOBRE EL PODER PARTEN DE UNA RUPTURA CON POSICIONES -

TANTO DE IZQUIERDA COMO DE DERECHA YA QUE NINGUNA DE LAS -

DOS TENDENCIAS HABÍA CUESTIONADO ANTERIORMENTE lCÓMO SE --

EJERCE EL PODER? MENOS A8N HABÍA LOGRADO ELABORAR UNA RES-

PUESTA A DICHA PREGUNTA, "EN LA DERECHA NO SE PLANTEABA 

MÁS QUE EN T~RMINOS DE CONSTITUCIÓN, DE SOBERANÍA, ETC,, 

POR LO TANTO EN TtRMINOS JURÍDICOS, DEL LADO MARXISTA, EN 

T~RMINOS DE APARATO DE ESTADO, LA MANERA COMO EL PODER SE 

EJERCfA CONCRETAMENTE Y EN DETALLE, CON TODA SU ESPECIFICI

DAD, SUS T~CNICAS Y SUS TÁCTICAS, NO SE PLANTEABA, UNO SE -

CONTENTABA CON DENUNCIARLO EN EL "OTRO", EN EL ADVERSARIO, 
. . 

DE UN MODO A LA VEZ POLtMICO Y GLOBAL: EL PODER EN EL SOCIA 

LISMO SOVItTICO ERA LLAMADO POR SUS ADVERSARIOS TOTALITARI! 

MO; Y EN EL CAPITALISMO OCCIDENTAL ERA DENUNCIADO POR LOS -

MARXISTAS COMO DOMINACIÓN DE CLASE, PERO LA MECÁNICA DEL PQ 

DER JAMÁS ERA ANALIZADA" l
5

l 

No SE PUEDE NEGAR, QUE DE UNOS CUANTOS AÑOS A LA FECHA HA -

AUMENTADO LA PREOCUPACIÓN POR ANALIZAR EL SIGNIFICADO Y EL

FUNCIONAMIENTO DEL PODER EN NUESTRA SOCIEDAD, DICHOS ANÁLI

SIS PROVIENEN TANTO DE ESTUDIOSOS CON TENDENCIA DE "IZQUIEft 

DA" COMO DE "DERECHA", SIN EMBARGO, ES INNEGABLE QUE A PAR 

TIR DE LOS ESTUDIOS DE FOUCAULT HAY UN CRECIENTE INTERtS 

(5) Foucault, M; Op. Cit. Pág. 180. 
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POR INVESTIGAR LAS CONDICIONES REALES DEL EJERCICIO DEL -

PODER, Y LA MANERA COMO tSTE SE SOSTIENE, 

ANTERIORMENTE LOS ANÁLISIS MARXISTAS NO HABÍAN PROFUNDIZA

DO LO SUFICIENTE DE TAL MANERA QUE HICIERAN DICHOS CUESTIQ 

NAMIENTOS; POR EL CONTRARIO, EL EJERCICIO DEL PODER SE LE 

UBICABA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL APARATO DE ESTADO, 

Es DEBIDO A LA PARCIALIDAD QUE DEL TRATAMIENTO DEL PODER -

HAN HECHO TANTO LA "DERECHA" COMO LA "IZQUIERDA" QUE ENCO! 

TRAMOS EN FOUCAULT UNA SERIE DE CRÍTICAS NO SÓLO A AMBAS 

POSICIONES SINO INCLUSIVE A OTRAS TENDENCIAS; UNA DE ELLAS 

ES LA QUE DENOMINA "PARAMARXISTAS" Y EN LA QUE UBICA A --

MARCUSE, DONDE SU RECHAZO VA EN EL SENTIDO DE QUE DICHA ~

POSICIÓN TIENE UN SIGNIFICADO NEGATIVO DEL CONCEPTO DE PO

DER, REDUCitNDOLO O ANALOGÁNDOLO A LA REPRESEIÓN, A LA 

CENSURA, A LA EXCLUSIÓN, Es NECESARIO PUES, TOMAR DISTAN

CIA DE ELLAS, Y HACERLO LE EXIGE A FOUCAULT OPTAR POR LA 

VÍA DEL ANÁLISIS DE LAS LUCHAS COTIDIANAS Y DE BASE, PUES 

EN ELLAS SE DA UN ENFRENTAMIENTO DE LOS ESLABONES MÁS FI

NOS DEL PODER; ESTO, COMO VA SE MENCIONÓ, FUE A RAÍZ DE -

LOS ACONTECIMIENTOS DE MAYO DE 1968 Y DE SU LECTURA DE --

NIETZSCHE, 

¿POR QUt ES IMPORTANTE NIETZSCHE PARA FoucAULT? QUIZÁ POR Lainportaicia 
de Niet:z:sche en 
la obra de - -
Foucault. 
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LA INSISTENCIA DE ESTE ÚLTIMO EN RECONOCER ~UE FUE AQUÉL -

"EL QUE H~ DADO COMO BLANCO ESENCIAL·, DIGAMOS AL DISCURSO 

F!LOSÓF!CD, LA RELACIÓN DE PODER", MIENTRAS QUE PARA MARX, 

ERA LA RELACIÓN DE PRODUCCIÓN, NIETZSCHE ES EL FILÓSOFO -

DEL PODER, PERO QUE HA LLEGADO A PENSAR EL PODER SIN ENCE

RRARSE EN EL INTERIOR DE UNA TEORÍA POLÍTICA PARA HACER--

LO <
5 >. SERÁ DE LA LECTURA DE NIETZSCHE DE DONDE FoucAULT 

EMPIECE A SENTAR LOS CIMIENTOS DE LO QUE PODEMOS LLAMAR SU 

CONCEPCIÓN POSITIVA DEL PDOER, POSITIVA EN TANTO QUE LE -

ASIGNA UNA NUEVA SIGNIFICACIÓN, EL PODER NO SÓLO PRODUCE -

EFECTOS NEGATIVOS, NO SÓLO REPRIME, NO SÓLO SE TRADUCE EN 

CENSURA, NO SÓLO DICE NO, TAMBIÉN CREA, ES BENÉFICO, TAM-

BIÉN ES POSITIVO, 

EN PRIMER TÉRMINO, HABRÁ QUE ABORDAR El ANÁLISIS DEL PODER 

DESDE UNA PERSPECTIVA AMPLIA, DESDE UNA POSICIÓN QUE CONS~ 

DERE TANTO EL ASPECTO ECONÓMICO COMO EL POLÍTICO Y EL SO-

CIAL, HACIENDO A UN LADO LA CONCEPCIÓN ECONOMICISTA DEL PQ 

DER QUE LO REDUCE A UN MECANISMO REPRESIVO, 

TENIENDO PRESENTE LO ANTERIOR, PODEMOS AFIRMAR QUE EL CON

CEPTO DE PODER EN LA MEDIDA EN QUE ALUDE A UNA RELACIÓN DE 

FUERZA, ES ANALIZADO POR fOUCAULT EN TÉRMINOS DE LUCHA, DE 
ENFRENTAMIENTO, DE GUERRA, 

MICHEL. fOUCAULT CON EL PROPÓSITO DE CLASIFICAR SU POSICIÓN 

SOBRE EL PODER, ESTABLECE DOS HIPÓTESIS QUE LEJOS DE EX-

CLUIRSE SE COMPLEMENTAN, AUNQUE APARENTEMENTE PUEDAN PARE

CER OPUESTAS ENTRE sf: LA PRIMERA DENOMINADA POR "coMO-

DIDAD" HIPÓTESIS DE REICH; LA SEGUNDA ES LA QUE - - -

SOSTIENE QUE El PODER ES RELACIONES DE LUCHA, -

(6) Fcucault, Michel; Microfísica del poder. Pág. 101. 
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DE FUERZA, Y QUE TAMBIÉN POR "COMODIDAD" EL AUTOR NOMBRA 

HIPÓTESIS DE NIETZSCHE, 

HASTA AHORA HEMOS INSISTIDO EN LA IMPORTANCIA DE COMPREN

DER EL SIGNIFICADO DE LA CONCEPCIÓN DE PODER EN SU ASPEC

TO POSITIVO, Y QUE VIENE A SER NO SÓLO EL FUNDAMENTO DE -

LA HIPÓTESIS DE NIETZSCHE SINO UNA DE LAS APORTACIONES Hg 

CHAS POR FouCAULT; SIN EMBARGO, CONVIENE DETENERNOS EN LA 

EXPLICACIÓN DE LO QUE SE DIO EN LLAMAR HIPÓTESIS DE REICH, 

ES DECIR, EL PODER COMO REPRESIÓN, QUIZÁ EXISTE EN LA -

OBRA DE fOUCAULT UN CIERTO MENOSPRECIO POR LA CONCEPCIÓN 

DEL PODER, CONCEBIDO EXCLUSIVAMENTE COMO REPRESIÓN: ENCOff 

TRAMOS QUE NUESTRO AUTOR POCO SE PREOCUPA POR PROFUNDIZAR 

EN SU EXPLICACIÓN, NO OBSTANTE, RECONOCE QUE EN EL FUNCIQ 

NAMIENTO DE NUESTRA SOCIEDAD LO PROPIO DEL PODER ES REPRl 

MIR, 

DEFENDER LA POSITIVIDAD DEL PODER, NO SIGNIFICA DE NINGU

NA MANERA NEGAR LA EXISTENCIA DEL PODER N~GATIVO; ÉSTE SE 

MANIFIESTA COMO OCULTACIÓN, EXCLUSIÓN, RECHAZO, ETC,; TO

DOS HEMOS VIVIDO DE ALGUNA MANERA ESE RECHAZO, EXCLUSIÓN 

QUE EL PODER IMPLICA, EL PODER TAMBIÉN OBSTACULIZA, DO-

BLEGA, DESTRUYE, EL PODER DICE NO AUNQUE TAMBIÉN DICE Sf, 

DE AQUÍ QUE NO DEBA PRIVILEGIARSE EL ASPECTO NEGATIVO DEL PODER 
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COMO HASTA AHORA LO HA HECHO LA CIENCIA POLÍTICA, AUNQUE -

TAMPOCO DEBA OMITIRSE SU EXISTENCIA, EL ASPECTO NEGATIVO 

DEL PODER NO ES PRECISAMENTE LO CONTRARIO DE SU POSITIVJ-

DAD: ENCONTRAMOS EN LA TESIS FOUCAULTIANA UNA COEXISTENCIA 

ENTRE REPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PODER, AMBOS SE APOYAN -

y RETROALIMENTAN ENTRE SÍ, 

CIERTAMENTE, EN NUESTRA SOCIEDAD EXISTE UNA ARRAIGADA TE~ 

DENCIA TANTO EN TEÓRICOS COMO EN LOS QUE NO LO SON, POR -

ANALOGAR PODER CON PROHIBICIÓN Y REPRESIÓN, Y DIVERSOS -

APARATOS E INSTITUCIONES DE PODER MUESTRAN LO OBVIO DEL -

PODER, SU REPRESIÓN: SIN EMBARGO ES NECESARIO HACER UN 

ANÁLISIS DE SU FUNCIONAMIENTO PARA ENCONTRAR QUE DICHA T~ 

SIS NO ES DEL TODO VÁLIDA, Y QUE EN OCASIONES EXISTEN AP~ 

RATOS DE PODER CUYO PROPÓSITO PARECERÍA SER MOSTRAR LAS -

BONDADES DEL MISMO, 

EN LÍNEAS ARRIBA MENCIONAMOS QUE ES UNA TAREA IMPOSIBLE -

PRETENDER HACER UNA DEMARCACIÓN ENTRE POSITIVIDAD Y NEGA

TIVIDAD DEL PODER. AUNQUE ENCONTRAMOS EN FouCAULT UN COR

TE ENTRE LA CONCEPCIÓN NEGATIVA Y LA CONCEPCIÓN POSITIVA 
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DEL PODER, TAL PARECE QUE ES EN 1971 CON EL TEXTO EL OR

DEL DEL DISCURSO CUANDO SE DENOTA DICHA TRANSICIÓN; "Es -
UN TEXTO QUE HE ESCRITO EN UN MOMENTO DE TRANSICIÓN, HA~ 

TA ESE MOMENTO ME PARECE QUE ACEPTABA LA CONCEPCIÓN TRADl 

CIONAL DEL PODER, EL PODER COMO MECANISMO ESENCIALMENTE -

JURfDICO, LO QUE DICE LA LEY, LO QUE PROHIBE, LO QUE DICE 

NO, CON TODA UNA LETANÍA DE EFECTOS NEGATIVOS: EXCLUSIÓN, 

RECHAZO, BARRERA, NEGACIONES, OCULTACIONES, ETC, AHORA -

BIEN CONSIDERO INADECUADA ESTA CONCEPCIÓN" ~) 

No OBSTANTE ESTE RECHAZO DE FoUCAULT A CONSIDERAR ÚNICA y 

EXCLUSIVAMENTE LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CONCEPTO DE PO-

DER, RECONOCE QUE LA CONCEPCIÓN PURAMENTE NEGATIVA DEL PQ 

DER LE FUE ÚTIL Y SE VALIÓ DE ELLA PARA SU TEXTO HISTORIA 

DE LA LOCURA, DADO QUE EL PODER EN EL PERÍODO CLÁSICO SE 

EJERCIÓ SOBRE LA LOCURA BAJO LA FORMA DE EXCLUSIÓN, 

AuNQUE APARENTEMENTE ES DIFÍCIL UBICAR EL MOMENTO PRECISO EN EL QUE -

FoucAULT ELABORA su CONCEPCIÓN POSITIVA DEI_ PODER y HACE A UN LADO, -

SIN RECHAZAR SU ASPECTO REPRESIVO, EL AUTOR SEÑALA QUE ES EN LOS 

AÑOS 71-72 Y A PARTIR DE UNA EXPERIENCIA CONCERTA EN REL~ 

CIÓN CON LAS PRISIONES QUE ASUME COMO INSUFICIENTE LA co~ 

CEPCIÓN DEL PODER MERAMENTE COMO REPRESIÓN: "EL CASO DE -

(7) mm. Pág. 154 
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LA PENALIDAD ME CONVENCIÓ DE QUE EL ANÁLISIS NO DEBÍA HA

CERSE EN TÉRMINOS DE DERECHO PRECISAMENTE, SINO EN TÉRMI

NOS DE TECNOLOGÍA, EN TÉRMINOS DE TÁCTICA Y DE ESTRATEGIA, 

Y ES ESTA SUSTITUCIÓN DE UN ESQUEMA JURÍDICO Y NEGATIVO -

POR OTRO TÉCNICO Y ESTRATÉGICO LO QUE HE INTENTADO ELABO

RAR EN VIGILAR Y CASTIGAR Y UTILIZAR EN LA HISTORIA DE LA 

SEXUALIDAD, DE MODO QUE ABANDONARÍA GUSTOSO TODO AQUÉLLO 

QUE EN EL ÜRDEN DEL DISCURSO PUEDE PRESENTAR LAS RELACJO

NES DE PODER Y EL DISCURSO COMO MECANISMOS NEGATIVOS DE -
(8) 

RAREFACCIÓN" , 

EL HECHO DE QUE EL AUTOR RECONOZCA LA UTILIDAD DEL CONCEE 

TO DEL PODER COMO REPRESIÓN EN UNA DETERMINADA ETAPA DE -

SU PRODUCCIÓN TEÓRICA, HACE SI BIEN NO FALSA, SÍ NO DEL -

TODO VÁLIDA SU AFIRMACIÓN DE QUE "SIEMPRE HE ESTADO EN D!;_ 

SACUERDO, EN CONCRETO EN LO QUE SE REFIERE A ESTA NOCIÓN 

DE REPRESIÓN, RESPECTO A LAS GENEALOGÍAS DE LAS QUE HE -

HABLADO, LA HISTORIA DEL DERECHO PENAL, DEL PODER PSIQUI~ 

TRICO, DEL CONTROL DE LA SEXUALIDAD INFANTIL, ETC,; HE 1~ 

TENTADO MOSTRAROS CÓMO LOS MECANISMOS QUE SE PONÍAN EN 

FUNCIONAMIENTO EN ESTA FORMACIÓN DEL PODER ERAN ALGO DIFE 

RENTE, Y DE CUALQUIER MODO MUCHO MÁS QUE REPRESIÓN" 
(9) -

(8) IBilDI. 

(9) Fo..cault, Michel; MiCrofísica del poder• Pag. 137 
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UBICARNOS 'EN UNA CONCEPCIÓN NEGATIVA DEL PODER, ES LIMI-

TAR SU SIGNIFICADO, ES MINIMIZAR SU EFECTIVIDAD, ES QUE-

RER VER TAN SÓLO UNA PARTE DEL TODO, QUE SI BIEN ES UNA -

ARTICULACIÓN COMPLEJA NO POR ELLO RESULTA IMPOSIBLE INCI

DIR EN ÉL, EL PODER FUNCIONA SOBRE TODO PORQUE VA MÁS 

ALLÁ DE LA ESFERA DE LA REPRESIÓN Y DE LO NEGATIVO, 

FOUCAULT AL IGUAL QUE NIETZSCHE REALIZA UN ESTUDIO GENEA

LÓGICO, Y ES AQUÍ DONDE CABRÍA RECORDAR LO QUE MIGUEL 

MOREY DENOMINA PROYECTO GENEALÓGICO DENTRO DE LA OBRA DE 

FouCAULT. GENEALOGÍA QUE TAL y COMO ÉSTE LA CONCIBE, SE 

OPONE A LA BÚSQUEDA DEL ORIGEN, MÁS AÚN, DE UN ORIGEN, 

lo CONTRARIO EQUIVALDRÍA A SUPONER QUE EXISTE ALGO QUE E~ 

TABA DADO DE ANTEMANO, ES INTENTAR DESPOSEER DE MÁSCARAS 

A LAS COSAS PARA ENCONTRAR UNA SUPUESTA ESENCIA, Y NADA -

ESTÁ MÁS LEJOS DEL ESTUDIO DE FouCAULT SOBRE EL PODER, -

QUE ESTO, 

QUEREMOS DEJAR SENTADO QUE AL ANALIZAR LOS POSTULADOS DE 

FouCAULT SOBRE EL PODER, DE ENTRADA NOS ENCONTRAMOS CON -

UNA REFLEXIÓN QUE NO SE PRESENTA DE MANERA CERRADA, O 

BIEN COMO ALGO ACABADO, SINO QUE POR EL CONTRARIO, ES HA

CER USO DE "UNA CAJA DE HERRAMIENTAS" TAL Y COMO NUESTRO 

AUTOR CONCIBE A LA TEORÍA; ES DECIR, ÉSTA ES UNA SERIE DE 

Teoría caro 
caja de renca 
núentas. -
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INSTRUMEN~OS QUE NOS PERMITEN CONOCER LA LÓGICA PROPIA DE 

LAS RELACIONES DE PODER Y LAS LUCHAS QUE SE COMPROMETEN -

ALREDEDOR DE ELLAS, AL MISMO TIEMPO QUE ES NECESARIO QUE 

PARTA DE UNA REFLEXIÓN HISTÓRICA SOBRE SITUACIONES DADAS, 

DE AHÍ SUS ESTUDIOS SOBRE EL PODER Y CÓMO SE TRANSFORMA, 

CÓMO OPERA, CUÁL HA SIDO SU DINÁMICA A LO LARGO DE LA Hl~ 

TORIA Y PRINCIPALMENTE EN LO QUE DENOMINA "SOCIEDAD DISCl 

PLINARIA"; EN OTRAS PALABRAS SU LABOR LO LLEVA, ENTRE 

OTRAS COSAS, A DESENMASCARAR EL ORDEN BURGUÉS, ASIGNANDO 

SU IMPPRTANCIA REAL AL APARATO DE.ESTADO PERO DE NINGUNA 

MANERA SOBREVALORÁNDOLO Y DE ESTA FORMA, REFORZANDO EL E~ 

TUDIO DE LOS MICROPODERES, DE LOS NIVELES MÁS BAJOS DONDE 

SE DESENVUELVE EL PODER, MISMOS EN LOS QUE SE ASIENTA POR 

EJEMPLO LA HEGEMONÍA DE UNA CLASE, DE UN SEXO, DE UNA 

EDAD SOBRE OTRA, ETC, 

1.1 EL MÉTODO 6ENHALÓGICO. 

¿POR QUÉ FouCAULT ELABORA UNA GENEALOGÍA DEL PODER y NO -

UNA TEORÍA DE ÉSTE? LA RESPUESTA LEJOS DE PARECER COMPL~ 

JA, SE PRESENTA COMO "SENCILLA"; NUESTRO AUTOR ES NIETZ--
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SCHEANO Y COMO TAL CONSIDERARÁ A LA GENEALOGÍA COMO EL M~ 

TODO FUNDAMENTAL A SEGUIR DENTRO DE SUS ESTUDIOS, VEAMOS 

POR QUÉ ESTA AFIRMACIÓN; EXAMINANDO EL SIGNIFICADO DEL -

TÉRMINO GENEALOGÍA DENTRO DEL DISCURSO FOUCAULTIANO, HE-

MOS ANALIZADO ESTA PROBLEMÁTICA EN DOS ARTÍCULOS: 

"NIETZSCHE, LA GENEALOGÍA, LA HISTORIA" Y "CURSO DEL 7 

DE ENERO DE 1976", AMBOS CONTENIDOS EN EL TEXTO DENOMINA 

DO MICROFÍSICA DEL PODER, 

EN EL PRIMER ARTÍCULO MENCIONADO, SE CONCIBE A LA GENEALQ 

GÍA COMO EL MÉTODO QUE PERCIBE LA SINGULARIDAD DE LOS SU

CESOS, SU DISCONTINUIDAD, ES DECIR, LA GENEALOGÍA TRATA -

DE ENCONTRAR AQUELLO QUE "PASA DESAPERCIBIDO POR NO TENER 

NADA DE HISTORIA -LOS SENTIMIENTOS, EL AMOR, LA CON

CIENCIA, LOS INSTINTOS-, (NO PARA BUSCAR SU EVOLUCIÓN 

SINO PARA ENCONTRAR) LAS ESCENAS EN LAS QUE HAN JUGADO -
(10) • 

DIFERENTES PAPELES" • DE AHÍ QUE FouCAULT EMPLEE TÉR-

MINOS NIETZSCHEANOS CUANDO AFIRMA QUE LA GENEALOGÍA RE--

VUELVE LOS BAJOS FONDOS, LOS ESCUDRIÑA Y DESENMASCARA, 

EL MÉTODO GENEALÓGICO NO TRATARÁ, PUES, DE BUSCAR LO ORÍG~ 

NES, YA QUE LA BÚSQUEDA DE ÉSTOS NOS REMITE A CUESTIONES 

COMO "LO QUE YA ESTABA DADO", "LO AQUÉLLO MISMO", "LO AD~ 

(10) Fc:ucaul.t, Mic:hel; Microf"ísica del poder. Pág>. 7 y s 
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CUADO A SÍ MISMO": EN OTRAS PALABRAS, NOS REMITE A LA -

ESENCIA DE UNA COSA, A UN FALSO PROBLEMA, CADUCO Y ESTÉ-

RIL PARA AUTORES COMO NIETZSCHE Y fOUCAULT, DE AHÍ QUE -

DE LO QUE SE TRATE SEA DESCUBRIR LAS "TRAMPAS", LOS "DIS

FRACES", LAS MÚLTIPLES MÁSCARAS, EL CÓMO DEL FENÓMENO, EN 

ESTE CASO, EL CÓMO FUNCIONA EL PODER, LOS PODERES, SUS 

MÚLTIPLES TRANSFORMACIONES Y CON ELLO SUS DIVERSOS EFEC-

TOS EN DIFERENTES ÉPOCAS, SU EVOLUCIÓN PERO SOBRE TODO SU 
(11) 

DISCONTINUIDAD Y LOS EFECTOS DE ÉSTA, 

DESDE LAS PRIMERAS PÁGINAS DEL PRESENTE TRABAJO HEMOS 

AFIRMADO QUE FoucAULT ESTUDIA LO EVIDENTE. LO OBVIO y ES

TO LO LOGRA GRACIAS, ENTRE OTRAS COSAS, AL MÉTODO GENEALQ 

GICO, EFECTIVAMENTE, LO QUE NO SE ADVIERTE, ENTRE ELLAS 

EL AMOR, LOS SENTIMIENTOS, LO COTIDIANO, SON HECHOS QUE -

HASTA AHORA NO SE TOMAN EN CUENTA COMO PARTES INTEGRANTES 

DE LOS SUCESOS HISTÓRICOS: PERO QUE SIN EMBARGO FORMAN 

PARTE DE TODO EL ENGRANAJE SOCIAL QUE CONSTITUYE A LOS S~ 

JETOS, ADEMÁS DE QUE CONFORMAN LAS REDES DEL PODER, 

EN EL SEGUNDO ARTÍCULO ANALIZADO, "CURSO DEL 7 DE ENERO -

DE 1976", fÓUCAULT AFIRMA: "LLAMAMOS GENEALOGÍA AL ACOPLa 

MIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS ERUDITOS Y DE LAS MEMORIAS LQ 

CALES QUE PERMITEN LA LUCHA Y LA UTILIZACIÓN DE ESE SABER 

(11) l'htienderroa par disc:cntin..ddad el m:mento en que en el suceso ha.y c:mhio. 
Trenstbnreci6n, no evoluciát inintenurpida o sucesiva; gracias a la dis 
cxntlruidad es posible cmprender las rráscaras sin b.lscar el origen. -
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(12) 
EN LAS TÁCTICAS ACTUALES" , EN CONSECUENCIA, LA GENE~ 

LOGÍA NO ES UNA TEORÍA SINO UNA ANTICIENCIA PUES INTENTA 

ACABAR CON LOS EFECTOS DE DETERMINADOS DISCURSOS CIENTÍ

FICOS EN CIERTAS INSTITUCIONES SOCIALES QUE POSEEN EN LA 

ACTUALIDAD EFECTOS HEGEMÓNICOS, 

EN ESE MISMO ARTÍCULO, SE ESTABLECE LA DIFERENCIA ENTRE -

LA ARQUEOLOGÍA Y LA GENEALOGÍA, CONSIDERÁNDOSE LA PRIMERA 

COMO "EL MÉTODO PROPIO DE LOS ANÁLISIS DE LAS DISCURSIVI

DADES LOCALES,,, (MIENTRAS),,, QUE LA GENEALOGÍA,,, 

(ES),,, LA TÁCTICA QUE A PARTIR DE ESTAS DISCURSIVIDADES 

LOCALES ASÍ DESCRITAS, PONE EN MOVIMIENTO DE LOS SABERES 
(13) 

QUE NO EMERGÍAN, LIBERADOS DEL SOMETIMIENTO" , EN 

OTRAS PALABRAS, LA GENEALOGÍA DEL PODER ES LA ACTIVACIÓN 

DE LOS SABERES LOCALES, LA CUAL SE DA GRACIAS AL CONOCI

MIENTO MINUCIOSO DE CADA UNO DE ELLOS, RECONOCIENDO SUS -

RELACIONES, SUS SUCESIONES, SUS DISCONTINUIDADES, EVITAN

DO UN SOMETIMIENTO DE ÉSTOS A LOS SABERES CIENTÍFICOS, -

POR ESTA RAZÓN, ESTE MÉTODO ES A NUESTRO JUICIO, SUBVERSl 

VO, PORQUE SU TÁCTICA DESENMASCARA LAS DIFERENTES ESCENAS 

EN LAS QUE HAN JUGADO DIFERENTES PAPELES LOS DIVERSOS MO

DOS DEL PODER, 

(12) Foucault, Michel; Microfísic:a del poder· Pág. 13) 

(13) mm. Pág. 131 
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PUNTUAL! ZANDO, PODEMOS AFIRMAR QUE LA GENEALOGÍA 

A) RESCATA SABERES LOCALES i MARGINALES (NO REIVINDICA -

LA IGNORANCIA) 

B) RECONOCE A LOS SABERES LOCALES V: MARGINALES EN SU RE

LACIÓN TÁCTICA CON EL PODER, 

C) NO ESTÁ EN CONTRA DE LAS CIENCIAS, DE SUS CONOCIMIEN

TOS, SINO SE OPONE A LOS EFECTOS QÜE EL SABER HA CRE~ 

DO EN NUESTRA SOCIEDAD, DE AHÍ QUE 

D) NO BUSCA ORÍGENES, SINO EL CÓMO DEL FENÓMENO 

E) DADA SU CAPACIDAD, ES UN MÉTODO SUBVERSIVO, ESTRATÉGl 

CO, PUES ESCUDRIÑA LAS DIVERSAS FORMAS DE SABER Y DI

RIGE SU LUCHA CONTRA SUS EFECTOS HEGEMÓNICOS, 

POR CONSIGUIENTE, LA ELABORACIÓN DE UNA GENEALOGÍA DEL PQ 

DER COMO FoucAULT LA LLEVA A CABO, ES SUBVERSIVA PORQUE -

DENTRO DEL PROYECTO SE PRETENDE: 
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A) CONOC~R LA DISCONTINUIDAD DEL PODER, MAS QUE SU EVOLY 

CIÓN, 

B) NO BUSCAR EL ORIGEN DEL FENÓMENO DEL PODER SINO LA -

FORMA EN QUE ÉSTE SE PRODUCE, (LAS TRAMPAS, LOS DIS-

FRACES), 

DE AH( QUE: 

C) NO BUSCA VERDADES ABSOLUTAS 

D) ESTABLECE LAS RELACIONES ENTRE PODER Y SABER, RESCA-

TANDO ASÍ LOS SABERES MARGINALES Y LOCALES, 

ESTO ES A NUESTRO JUICIO, EL PROYECTO FOUCAULTIANO QUE -

LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL MÉTODO GENEALÓGICO, 

1.2 LA GENEALOGÍA DE~ PODER 

~N ESTE SUBTEMA ABORDAREMOS LA EXPLICACIÓN DE LAS CARACTs 

RfSTICAS FUNDAMENTALES DEL PODER EN LA OBRA DE MICHEL Foy 

CAULT: CONSIDERAMOS QUE LA CARACTERIZACIÓN DE DICHO CON--
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CEPTO SE INSCRIBE DENTRO DE LA ETAPA DEL "PROYECTO GENEA

LÓGICO" DEL AUTOR Y AL QUE NOS REFERIMOS LÍNEAS ARRIBA, 

SABEMOS QUE LA PREOCUPACIÓN DE NUESTRO AUTOR MÁS QUE RESl 

DIR EN ¿QUIÉN DETENTA EL PODER? YA QUE ELLO NECESARIAMEN

TE ALUDE A LA EXISTENCIA DEL SUJETO, RADICA EN LA NECESI

DAD DE CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PO

DER EN LA SOCIEDAD, AL RESPECTO fOUCAULT AFIRMABA EN UNA 

ENTREVISTA QUE LE HICIERAN EN 1978 QUE LOS MECANISMOS DE 

PODER EN NUESTRA SOCIEDAD SON MUY POCO CONOCIDOS Y HOY EN 

DÍA HAY PREGUNTAS FUNDAMENTALES COMO "¿QUIÉN TOMA~LAS DE

CISIONES POR Mf? ¿QUÉ ME IMPIDE HACER TAL COSA Y ME DICE 

QUE HAGA TAL OTRA? ¿QUIÉN PROGRAMA MIS GESTOS Y MI USO -

DEL TIEMPO? ¿QUIÉN ME OBLIGA A HABITAR EN TAL SITIO CUAN

DO YO TRABAJO EN TAL OTRO? ¿CÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES 
(14) 

SOBRE LAS CUALES MI VIDA ESTÁ TOTALMENTE ARTICULADA?" 

CIERTAMENTE RESULTA IMPOSIBLE RESPONDER A LAS PREGUNTAS -

ANTERIORMENTE APUNTADAS CON SÓLO CONOCER QUIÉN EJERCE EL 

PODER; DE AHÍ QUE SEA INDISPENSABLE CENTRAR LA ATENCIÓN -

EN EL CÓMO SE EJERCE ESE PODER; POR ESTA RAZÓN SERÁ NECE

SAR !O ESCUDRl~AR EN LOS ESPAC~OS MATERIALES DE INSTITUCIQ 

NES TALES COMO LOS HOSPITALES, LAS PRISIONES, LA FAMILIA, 

Les micro
pcderes. 

( 14) ''por qué el poder", "Por qué en tedas partes"? entrevista a Michel Foucoul. t ccncedida 
a Pierre 8crcenne en 1978 y publicada en El Gallo Ilwtracb, Sarenario de El Oía. 
México, D.F, , cbningo l 9 de agosto de 1984, 
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LOS PSIQUrÁTRICOS, PARA COMPRENDER LO QUE HEMOS DADO EN -

LLAMAR LA MAGIA DEL PODER, SÓLO ASf, RECONOCIENDO EN LOS 

LUGARES "MÁS OBVIOS" ES COMO SE PUEDE DAR RAZÓN DE SUS M~ 

CANISMOS, 

DE LO ANTERIOR, QUEREMOS DESTACAR LA IMPORTANCIA QUE Fou-
CAULT LE ASIGNA A LA INSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN A LA 

CUAL DEDICA TODO UN TEXTO,VIGILAR Y CASTIGAR, YA QUE A oi 

FERENCIA DE LOS HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS, DE LA FAMILIA, 

DE LAS ESCUELAS, ES EN LAS PRISIONES DONDE EL PODER SE 

EJERCE DE LA MANERA MÁS BURDA, SIN MÁSCARAS, "AHÍ EST~ LA 

MANIFESTACIÓN DEL PODER MÁS DELIRANTE QUE SE PUEDA IMAGI

NAR,,, LA PRISIÓN ES EL ÚNICO LUGAR EN EL QUE EL PODER--. 

PUEDE MANIFESTARSE DE FORMA DESNUDA, EN SUS DIMENSIONES -

MÁS EXCESIVAS, Y JUSTIFICARSE COMO PODER MORAL,,, Es ES

TO LO QUE ES FASCINANTE EN LAS PRISIONES, QUE POR UNA VEZ 

EL PODER NO SE OCULTA, NO SE ENMASCARA, SE MUESTRA COMO -

TIRANÍA LLEVADA HASTA LOS MÁS ÍNFIMOS DETALLES, PODER CÍ

NICO Y AL MISMO TIEMPO PURO, ENTERAMENTE JUSTIFICADO YA -

QUE PUEDE FORMULARSE ENTERAMENTE EN EL INTERIOR DE UNA -

MORAL QUE ENMARCA SU EJERCICIO: SU TIRAN(A SALVAJE APARE

CE ENTONCES COMO DOMINACIÓN SERENA DEL BIEN SOBRE EL MAL, 
(15) 

EL ORDEN SOBRE EL DESORDEN", 

( 15) Fcu::ault, Michel; Microffsica del poder. Pág. 81 
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RESULTA A TODAS LUCES INTERESANTE EL MANEJO DEL PODER QUE 

ENCUENTRA FOUCAULT EN LAS PRISIONES, ESTUDIO QUE LE POSI

BILITA CONOCER EL MECANISMO DISCIPLINARIO DE LAS SOCIEDA

DES ACTUALES, INSTITUCIÓN CARCELARIA EN LA QUE TAMBIÉN -

SE CONSTITUYEN SUJETOS A TRAVÉS DE UNA SERIE DE TÁCTICAS 

QUE ASEGURAN SU NORMALIZACIÓN, DEL HECHO DE QUE EL PODER 

SE PRESENTE SIN MÁSCARAS, SIN OCULTARSE, NOS PERMITE DERl 

VAR LA INNEGABLE CERTEZA DE QUE ES POSIBLE CONOCERLO, NO 

SÓLO EN SU ACEPCIÓN NEGATIVA COMO GENERALMENTE SE LE CONQ 

CE, SINO TAMBIÉN A TRAVÉS DE UN CONCEPTO POSITIVO DEL MI~ 

MO. 

EN LA EXPLICACIÓN DE LO QUE SE ENTIENDE POR MICROFÍSICA -

DEL PODER, ENCONTRAMOS QUE ÉSTE SE PRESENTA CON CUATRO C~ 

RACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES; ENTRE ELLAS DESTACA LA DE 

SER UNA ESTRATEGIA, ES DECIR, EL PODER NO SE CONCIBE COMO 

PROPIEDAD, NO ES POSESIÓN DE UNA CLASE SOCIAL O DE UN GRg 

PO PRIVILEGIADO, SUS EFECTOS DE DOMINACIÓN NO PERTENECEN 

EN EXCLUSIVA A GRUPO ALGUNO, SINO QUE AL CONCEBIRSE COMO 

ESTRATEGIA, SE ENTIENDE QUE EL PODER SIEMPRE FORMA PARTE 

DE RELACIONES TENSAS, EN LUCHA, EN BATALLA PERPETUA, HAY 

CONFRONTACIÓN, LAS TRES CARACTERÍSTICAS RESTANTES SON: 

F.strategia 

Cc:nírcntación 

CONTIENE TÁCTICAS PRECISAS, POSEE UNA TÉCNICA Y, ES UNA -· Táctica 
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RED DE MÚLTIPLES Y POLIMORFAS RELACIONES, 

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PODERES NO OPERA CON BASE EN UN 

CONTRATO O UNA LEY, SINO QUE SE EJERCE Y EN SU APLICACIÓN 

Técnica 

NO SE MANIFIESTA ÚNICAMENTE COMO IMPOSICIÓN O PROHIBICIÓN, Resist.encia 

SINO QUE EXISTE AL MISMO TIEMPO APOYO Y RESISTENCIA, nLO 

CUAL QUIERE DECIR QUE ESTAS RELACIONES DESCIENDEN HONDA--

MENTE EN EL ESPESOR DE LA SOCIEDAD, QUE NO SE LOCALIZAN -

EN LAS RELAC~ONES DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS O EN LA -

FRONTERA DE LAS CLASES Y QUE NO SE LIMITAN A REPRODUCIR -

AL NIVEL DE LOS INDIVIDUOS, DE LOS CUERPOS, UNOS GESTOS Y 

UNOS COMPORTAMIENTOS, LA FORMA GENERAL DE LA LEY O DEL GQ 

BIERNO: QUE SI BIEN EXISTE CONTINUIDAD (DICHAS RELACIONES 

SE ARTICULAN EN EFECTO SOBRE ESTA FORMA DE ACUERDO CON TQ 

DA UNA SERIE DE ENGRANAJES COMPLEJOS), NO EXISTE ANALOGÍA 

NI HOMOLOGÍA, SINO ESPECIFICIDAD DE MECANISMO Y DE MODALl 

DAD" (l6) 

FINALMENTE, LAS RELACIONES DE PODER NO SON UNÍVOCAS, ESTO 

ES, NO EXISTE UN ÚNICO PUNTO DE ENFRENTAMIENTO, SINO QUE 

SON MUCHOS, INNUMERABLES LOS FOCOS DE LUCHA, Y CADA UNO -

DE ELLOS EL INCRIBIRSE DENTRO DE LA COMPLEJA RED DE RELA

CIONES, POSEE SUS PROPIOS RIESGOS, RED QUE PRODUCE EFEC-

( 16) Fcu::aul. t, Michel ; Vigilar y castig¡lr. Pág. 34 
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TOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES, EN EL co~ 

TROL O DESTRUCCIÓN DE LAS MISMAS; ESTO SIGNIFICA QUE EL -

DERRUMBAMIENTO DE LOS MICROPODERES NO DEPENDE DE LA VOLU~ 

TAD DE LOS SUJETOS, AUNQUE TAMPOCO DE LA LEY, SINO QUE E~ 

TÁ ÍNTIMAMENTE VINCULADO A LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LAS 

RELACIONES DE PODER, DE LUCHA, 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PODER ANTERIORMENTE APUNTADAS, SE 

ENMARCAN DENTRO DE UNA TEORÍA NOVEDOSA DEL CONCEPTO DE PQ 

DER, Y CUYO TRATAMIENTO SI BIEN NO DESCARTA DEFINITIVAME~ 

TE LA IMPORTANCIA DEL PROCESO ECONÓMICO Y DE LAS RELACIO

NES DE PRODUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD, SÍ DIFIERE EN GRAN ME

DIDA DE LA APLICACIÓN QUE LA TEORÍA MARXISTA HACE DEL MI~ 

MO, YA QUE DE LA EXPLICACIÓN QUE DICHA TEORÍA HACE, NO ES 

POSIBLE CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PODERES, NI SUS 

CONEXIONES, TAMPOCO DE SUS INSTANCIAS ÍNFIMAS, DEL CON--

TROL, DE LA JERARQUÍA. 

DE AHf QUE SEA NECESARIO, INVESTIGAR EL PODER MÁS ALLÁ DE 

SU LOCALIZACIÓN RESTRINGIDA COMO PODER DEL ESTADO YA QUE 

ÉSTA ES SOLAMENTE UNA DE SUS FORMAS, PERO DE NINGUNA MANf 

RALA ÚNICA, EL PODER, O MEJOR DICHO LAS MÚLTIPLES FOR-

MAS DEL PODER SE HALLAN EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LO SOCIAL 

DE MANERA FUNDAMENTAL. EL PODER SIEMPRE ESTÁ, SIEMPRE ES, Laarnipre
senc:ia del 
poder. 



25. 

SIEMPRE s~ MANIFIESTA. y NADIE ESCAPA A ÉL. Lo ENCONTRAMOS 

EN LA ESCUELA, EN LA RELACIÓN MAESTRO-ALUMNO MÁS AÚN EN -

LAS RELACIONES ENTRE LOS MISMOS ALUMNOS: EN LA FAMILIA E~ 

TRE PADRE Y MADRE, PADRE E HIJO, MADRE E HIJO, EL PODER -

SE MANIFIESTA TAMBIÉN EN LAS RELACIONES SEXUALES, POR ME~ 

CIONAR ALGUNAS DE ELLAS, Es EN ESTAS INSTITUCIONES; ES-

CUELA, FAMILIA, ETC,, DONDE SE LOCALIZA LA PRÁCTICA DEL -

PODER, DONDE RESIDE SU EFECTIVIDAD, DONDE CIRCULA Y SE -

TRANSFORMA, 

EN OTRAS PALABRAS, TODOS NOS ENCONTRAMOS INMERSOS EN EL -

JUEGO DEL PODER, TOMANDO EN CUENTA QUE UNA FORMA EN QUE -

SE MANIFIESTA ESTE JUEGO ES EN LA RESISTENCIA, ÜTRA FOR

MA ES A TRAVÉS DE MOVIBILIDADES, DE CAMBIOS, PUES EL PO-

DER COMO YA HEMOS MENCIONADO, NO ES ALGO ESTÁTICO: EL JUs 

GO DEL PODER ES UN BAILE DE MÁSCARAS, DONDE EL MISTERIO -

NOS ATRAE, NOS PRODUCE EL DESEO DE BUSCAR, DE ESTAR EN Rs 

LACIÓN CON EL OTRO, O BIEN DE IDENTIFICARNOS CON EL OTRO, 

LOS OTROS, (ADA MOMENTO DEL BAILE ES UN ENFRENTAMIENTO -

Y EN EL INTERCAMBIO DE PAREJAS, DE RELACIONES, A LO LARGO 

DE ESTA NOCHE INFINITA, NOS ENFRENTAMOS A NUEVAS MODALID~ 

DES, NUEVOS EFECTOS, PERO NUNCA DEJAREMOS DE BAILAR EN EL 

JUEGO DEL PODER, PUES INFINITAS SON SUS MÁSCARAS, SUS PO

SIBILIDADES DE TRANSFORMACIÓN, GRACIAS A LA CORRELACIÓN -

DE FUERZAS LAS CUALES NO SON UN ESTIRE Y UN AFLOJE ENTRE 

Correlación 
ele fuerzas. 
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DOS FUERZAS -OPRIMIDO Y OPRESOR.' POR EJEMPLO- SINO 

DE MÚLTIP~ES FUERZAS LAS CUALES CIRCULAN CREANDO ASÍ LAS 

REDES DEL PODER, 

EL PODER ESTÁ PRESENTE EN TODAS LAS RELACIONES QUE ESTA-

BLECEMOS -ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES, CULTURALES

NOS TRANSFORMA COMO SUJETOS AL MISMO TIEMPO QUE CAMBIAN -

LAS RELACIONES QUE SE ESTABLECEN EN UNA SOCIEDAD, PUES CQ 

MOYA HEMOS AFIRMADO, NO HAY SUJETO CONSTITUÍDO, DADO DE 

ANTEMANO; SINO QUE POR EL CONTRARIO, EL SUJETO SE CONSTI

TUYE POR MEDIO DE UNA SERIE DE DOMINIOS DE SABER~PODER -

QUE LO VAN CONFORMANDO DE MANERA CONTINUA A LO LARGO DE -

SU VIDA, PODER Y SABER SE IMPLICAN UNO A OTRO "NO EXISTE 

RELACIÓN DE PODER SIN CONSTITUCIÓN CORRELATIVA DE UN CAMPO 

DE SABER, NI DE SABER QUE NO SUPONGA Y NO CONSTITUYA AL -

MISMO TIEMPO UNAS RELACIONES DE PODER" 11~. Es POR ESTA -

RAZÓN QUE ANTERIORMENTE AFIRMÁBAMOS QUE NADIE ESCAPA DEL 

PODER, TODOS ESTAMOS EN ÉL, FORMAMOS PARTE SUYA, 

ENCONTRAMOS VARIAS REFERENCIAS QUE ALUDEN DIRECTAMENTE AL 

CONCEPTO DE PODER, ASÍ ES LA QUE AFIRMA QUE "EL PODER E~ 

TÁ EN TODAS PARTES, NO ES QUE LO ENGLOBE TODO, SINO QUE -

VIENE DE TODAS PARTES, Y EL PODER, , , ,NO ES MÁS QUE EL -

EFECTO DE CONJUNTO QUE SE DIBUJA A PARTIR DE TODAS ESAS _ 

MOVILIDADES, EL ENCADENAMIENTO QUE SE APOYA EN CADA UNA -

DE ELLAS Y TRATA DE FIJARLA", "EL PODER ES EL NOMBRE QUE 

SE PRESTA A UNA SITUACIÓN ESTRATÉGICA COMPLEJA EN UNA SO

CIEDAD DADA" (la), 

(17) Foucault, Michel; Vigilar y castig¡ar. Pág. 34 

( 18) Foucaul t, Michel; Hisroria de la sP.xualidad. Pág. 113 

Daninioo de 
poder-. 

Situación 
estratégica. 
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EN EFECTO, CUANDO NUESTRO AUTOR AFIRMA QUE EL PODER ES 

UNA SITUACIÓN ESTRATÉGICA DETERMINADA, NOS REMITE A LA 

PRIMERA PARTE DE LA CITA. ES DECIR. SI ES UNA SITUACIÓN -

ESTRATÉGICA ES PORQUE ES UN CONJUNTO DE MOVILIDADES QUE -

COMO TALES SE TRANSFORMAN CONTÍNUAMENTE DE MANERA ENCADE

NADA Y EL PODER ES EL EFECTO DE ESTE DETERMINADO CONJUNTO 

DE MOVILIDADES. LAS CUALES VARÍAN DE ACUERDO A LA INTEN-

CIÓN DE SU PROPIA FUERZA Y A TRAVÉS DE ELLA CONFORMA LOS 

MEDIOS PARA MODIFICARSE; ES DECIR. PARA PRESENTAR UNA NU~ 

VA MÁSCARA. No ESTÁ POR DEMÁS AFIRMAR QUE LAS TRANSFORMA 

CIONES DEL PODER TIENEN UNA LÓGICA PROPIA LA CUAL SE MODl 

FICA DE ACUERDO A DETERMINADAS URGENCIAS CONCRETAS QUE NO 

SON EN BENEFICIO DE UN INDIVIDUO. ESTAS URGENCIAS "SE HAN 

PERFILADO PALMO A PALMO ANTES DE QUE UNA ESTRATEGIA DE 

CLASE LAS SOLIDIFIQUE EN AMPLIOS CONJUNTOS COHERENTES, 

HAY QUE SEÑALAR ADEMÁS QUE DICHOS CONJUNTOS NO CONSISTEN 

EN UNA HOMOGENIZACIÓN SINO MÁS BIEN EN UN JUEGO COMPLETO 

DE APOYOS QUE ADOPTAN LOS DIFERENTES MECANISMOS DE PODER 

UNOS SOBRE OTROS PERMANECIENDO SIN EMBARGO EN SU ESPECIFI 
cm -

CIDAD" , Es DECIR. LAS TRANSFORMACIONES DEL PODER PRO-

VOCAN URGENCIAS LAS CUALES NO TIENDEN A HOMOGENIZARSE. Sl 

NO A ESTABLECER CONEXIONES. COMPLEMENTACIONES HOMOGÉNEAS. 

(19) ''El ojo del poder" de Michel Foucault en BENTI-WI, Jeremías El pan5pti=. Pág. 2l 



DONDE CADA U~A~CONSERVA~ HASTA. CIERTO PUNTO, SUS PROPIAS 

CARACTER ÍSTI ~AS./ 

28. 

DE AHÍ QUE ES ~OSIBLE AFIRMAR QUE EL PODER ES INMANENTE A 

TODO TIPO DE RELACIÓN INTERPERSONAL, Y QUE EN ÉSTAS SE -

CONSTITUYE SUJETOS, LOS QUE A SU VEZ CREAN Y RECREAN REL~ 

CIONES DE PODER, MÁS AÚN, AL PODER MISMO,* PROFUNDIZAN-

DO EN LO ANTERIOR, EN PRIMER LUGAR, CUANDO SE HABLA DE PQ 

DER O CUANDO SE HACE REFERENCIA A ÉL, HAY QUE ENTENDER 

QUE SE TRATA DE RELACIONES DE FUERZA, DE LUCHA, QUE SE Eli 

CUENTRAN PRESENTES Y SON CONSTITUTIVAS DE TODO TIPO DE R~ 

LACIÓN, SIN EMBARGO, ESAS RELACIONES DE FUERZA NO SIEM~

PRE SON LAS MISMAS, NO PERMANECEN INALTERABLES SINO QUE -

SE MODIFICAN, VARÍAN DE ACUERDO A LA CORRELACIÓN DE FUER

ZAS QUE SE DA AL INTERIOR DE ELLAS MISMAS, Y NO POR FACTQ 

RES EXTERNOS A ELLAS, 

Es EN LAS RELACIONES DONDE SE ENCUENTRA PRESENTE LA MATE

RIALIDAD DE FUERZAS QUE EL PODER PRODUCE, ~AS RELACIONES 

DE PODER SE APOYAN UNAS A OTRAS, PERO TAMBIÉN SE AÍSLAN -

Y SE OPONEN UNAS A OTRAS, FORMAN CADENAS Y LOGRAN CRISTA

LIZARSE, MATERIALIZARSE NO SÓLO EN LOS APARATOS ESTATALES 

O EN LAS LEYES SINO EN OTRAS INSTITUCIONES, 

• El trna del su.jet.o tendrá en este trabajo lll apartado especial. 



29. 

AL ANALIZAR LA MANERA EN QUE EL PODER SE MANIFIESTA, OB-

SERVAMOS QUE HAY UNA PRODUCCIÓN DE RELACIONES DESIGUALES, 

QUE DEPENDE DE LA CORRELACIÓN DE FUERZAS, DEL JUEGO DE --

LAS ESTRATEGIAS, ES DECIR DE LA URGENCIA DE DETERMINADO - Dispcsitivo 

DISPOSITIVO, AQUÍ, CONSIDERAMOS IMPORTANTE DETENERNOS EN 

EL SIGNIFICADO DEL TÉRMINO DISPOSITIVO YA QUE OCUPA UN Lg 

GAR RELEVANTE EN LOS ANÁLISIS QUE fOUCAULT HIZO SOBRE LA 

SEXUALIDAD, LA PRISIÓN, 

ENTENDEMOS POR DISPOSITIVO UNA RELACIÓN ESTRATÉGICA, UNA 

CORRELACIÓN DE FUERZAS YA SEA PARA MANIPULAR EN UN SENTI

DO o BIEN EN OTRO. EL DISPOSITIVO -AFIRMA MICHEL Fout

CAULT- ES UN JUEGO DEL PODER, DE ACUERDO A LO ANTE--

RIOR, PODEMOS AFIRMAR QUE LOS DISPOSITIVOS SON LA CONJUN

CIÓN DE DETERMINADAS ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS CON UNA INTEN 

CIÓN DEFINIDA, LA CUAL SE TRANSFORMA DE MANERA CONJUNTA -

Y CONTÍNUA, ES DECIR PERMANENTEMENTE CON LAS TÁCTICAS Y -

ESTRATEGIAS; ESTO ES POSIBLE QUE SUCEDA DEBIDO A QUE EL -

PODER CIRCULA RETICULAR Y TRANSVERSALMENTE, ESTO QUIERE -

DECIR QUE CONFLUYE EN TODOS LOS LUGARES Y ENTRETEJE CADA 

UNA DE LAS RELACIONES SOCIALES, DIREMOS ENTONCES QUE EL -

PODER ES "EL TEJEDOR DE MILAGROS" PUES GRACIAS A SU VERSA 

TILIDAD, CREA Y RECREA LAS RELACIONES SOCIALES, CAMBIANDO 

de poder. 
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SUS MIL Y UN ROSTROS, Y SIENDO AL MISMO TIEMPO EL MISMO, 

~os DISPOSITIVOS EN TANTO JUEGOS DEL PODER. NO SIEMPRE -

SON LOS MISMOS, SINO QUE SU EMERGENCIA Y/O "DESAPARICIÓN. 

OBEDECEN A DETERMINADOS MOMENTOS Y CIRCUNSTANCIAS HISTÓRL 

CAS. ACTUALMENTE ENCONTRAMOS NUEVOS DISPOSITIVOS QUE ANT~ 

RIORMENTE NO EXISTÍAN, 

TOMEMOS DOS SITUACIONES QUE EJEMPLIFICAN CLARAMENTE EL -

FUNCIONAMIENTO. EFECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE DISPOSITL Dispositivo 
sexual. 

VOS DE PODER: EL PRIMER EJEMPLO SE REFIERE A UN DISPOSITL 

VO DE PODER UTILIZADO POR LA SOCIEDAD VICTORIANA DEL SI--

GLO XIX, EL CUAL SE DIRIGÍA A LA FABRICACIÓN DE CUERPOS 

Y ALMAS SEXUAL Y MORALMENTE "SANOS", ÜE ENTRE LAS TÁCTI

CAS QUE ESTE TIPO DE DISPOSITIVO EMPRENDIÓ, PODEMOS MEN-

CIONAR LAS SIGUIENTES: 

1) LA HISTERIZACIÓN DEL CUERPO DE LA MU0ER A TRAV~S -

DE LA DESCALIFICACIÓN DE LA SEXUALIDAD FEMENINA, 

2) LA PEDAGOGIZACIÓN DEL CUERPO DE LOS NIÑOS POR ME-

DIO DE LA CLASIFICACIÓN Y LA PROHIBICIÓN DE LA 

SEXUALIDAD INFANTIL. PRINCIPALMENTE LA MASTURBA--

CIÓN, 



31. 

3) LA SOCIALIZACIÓN DE LAS CONDUCTAS PROCREADORAS A -

TRAVÉS DE LA VIGILANCIA QUE EJERCE EL ESTADO SOBRE 

LA SEXUALIDAD LEGAL FAMILIAR, (PLANIFICACIÓN FAMI

LIAR, REGISTRO DE NACIMIENTO, ETC,) 

4) LA PSIQUIATRIZACIÓN DEL PLACER PERVERSO A TRAVÉS - . 
(20) 

DE LA DICOTOMÍA NORMAL-ANORMAL," 

HACIENDO UN SOMERO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TÁTICAS Etl 

PLEADAS POR EL DISPOSITIVO DE PODER ANTERIORMENTE SEÑALA

DO Y LO QUE SUCEDE EN LA SOCIEDAD QUE NOS HA TOCADO VIVIR, 

ENCONTRAMOS QUE PESE A QUE DESDE LA SOCIEDAD VICTORIANA HASTA LA -

ACTUAL! DAD HA TRANSCURRIDO UN SIGLO AÚN EXISTEN CARACTERf~ 

TICAS MUY SIMILARES, CIERTAMENTE, NUESTRA SEXUALIDAD NO 

SE CONCIBE EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE ENTONCSS, SOBRE TO

DO DESPUÉS DEL BOOM SEXUAL DE LA DÉCADA DE LOS AROS 50 Y 

GRACIAS EN GRAN MEDIDA A LA LUCHA EMPRENDIDA POR LOS MOVl 

MIENTOS DE LIBERACIÓN FEMENINA, QUE HOY NO ES POSIBLE DE~ 

CALIFICAR LA SEXUALIDAD DE LA MUJER, S1N EMBARGO, ELLO -

NO SIGNIFICA QUE NOS HAYAMOS DESPOJADO DE DICHO DISPOSITl 

VO, PARECERÍA SER QUE AUNQUE CON MENOR INTENSIDAD, SU MA

NIFESTACIÓN SIGUE PROVOCANDO EFECTOS POSITIVOS PARA QUIEN 

HACE USO DE SUS TÁCTICAS.NO ES DEL TODO EXTRAÑO ENCONTRAR 

NOS CON MEDIDAS QUE EL APARATO DE ESTADO PONE EN PRÁCTI--

(aJ) Foucault, Michel; Historia de la Sexualidad. Taro I. Págl. 127-128, rn-178. 
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CA PARA REGULAR EL NÚMERO DE NACIMIENTOS; MENOS AÚN NÓS 

SORPRENDE QUE LA MASTURBACIÓN SIGA SIENDO UNA PRÁCTICA -

RECHAZADA, Y QUE A QUIENES SE LES CONSIDERA "ANORMALES", 

POR EJEMPLO, LOS HOMOSEXUALES, SE LES SIGA ENVIANDO A 

HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS A FIN DE MODIFICAR SU PLACER 

PERVERSO, 

EL SEGUNDO EJEMPLO QUE UTILIZAREMOS PARA EXPLICAR LA MAN~ 

RA EN QUE EL PODER SE TRANSFORMA, ES EL PASO QUE SE DA EN 

LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII A LA SOCIEDAD DISCIPLINADA; -

PASO QUE ES CONSECUENCIA DE MÚLTIPLES FACTORES TANTO ECO

NÓMICOS (TOMAR EL CUERPO DEL SUJETO COMO UNIDAD ECONÓMICA) 

POLÍTICAS (TRANSFORMACIÓN DE LA SOBERANÍA DEL REY, PRO--

PUESTAS DE JURISTAS, DE FILÓSOFOS, ETC,); ES DECIR, DURAN 

TE ESTE PERÍODO SE GESTA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESTRAT~ 

GIAS DE PODER EXISTENTES Y SE TIENDE A LA CREACIÓN DE UNA 

NUEVA TECNOLOGÍA DEL CUERPO QUE VA DE UN CUERPO SUPLICIA

DO A UNO DISCIPLINADO, VEAMOS ALGUNAS DE ESTAS ESTRATE-

GIAS Y SUS CAMBIOS, A RESERVA DE SER ABORDADAS CON MAYOR 

DETALLE EN EL CAPÍTULO 111, LA MATERIALIDAD DEL PODER, 

HASTA EL SIGLO XVIII, LA CONDENA A UN DELINCUENTE SE EJER 

CÍA A TRAV~S DEL SUPLICIO DE SU CUERPO, AL QUE SE LE PRO-

Q.ierpo 
S1..Plici.00o. 
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VOCABA TODA UNA SERIE DE SUFRIMIENTOS DEBIDAMENTE RITUALl 

ZADOS QUE IBAN DESDE SER GUILLOTINADOS HASTA QUEMADOS VI

VOS, DESPELLEJADO VIVO, ENTRE OTROS, EL SUPLICIO EN ES-

TAS SOCIEDADES TUVO UNA FUNCIÓN JURÍDICO-POLÍTICA "RECON.§. 

TITUIR LA SOBERANÍA ULTRAJADA", POR ESTA RAZÓN, ERA UN Rl 

TUAL EN TANTO QUE SE NECESITABA PLASMAR EL EJEMPLO A LOS 

SUJETOS OBSERVADORES DEL ACTO, ES DECIR EL PUEBLO PARA, -

POR UNA PARTE, DEMOSTRAR LA FUERZA DEL SOBERANO V POR 

OTRA, EVITAR NUEVOS COMPORTAMIENTOS INDEBIDOS EN LA SOCls 

DAD, 

~A TRANSFORMACIÓN DEL CUERPO SUPLICIADO AL CUERPO DISCIPLl 

NADO, COMO AFIRMÁBAMOS LÍNEAS ARRIBA, SE DA A TRAVÉS DE -

UNA NUEVA TECNOLOGÍA DE PODER QUE ES PRODUCTO DE NUEVOS V 

DIFERENTES DISCURSOS Y DE DIVERSAS PRÁCTICAS SOCIALES, Es 

NECESARIO ACLARAR QUE EN ESTA ÉPOCA EL CUERPO EMPIEZA A -

TENER UNA UTILIDAD V VALOR COMERCIAL DADA LA ECONOMÍA IN

DUSTRIAL; POR ESTA RAZÓN NO SE ATACA NI SE ACABA CON EL -

CUERPO PUES DE LO QUE SE TRATA ES DE QUE EL CASTIGO LLE-

GUE HASTA EL ALMA DEL DELINCUENTE, ES DECIR, LO QUE SE -

PRETENDE ES AFECTAR EL ALMA DEL SUJETO QUE COMETE UN INDs 

DEBIDO V NO ACABAR CON EL CUERPO, ÉSTE ES ÚTIL Y POR LO -

TANTO, EL SUJETO DEBE SER CORREGIDO, REFORMADO O CURADO, 

Cl.Jerpo 
disciplinado. 
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EN LA MEDIDA EN QUE EL CUERPO ES UNA UNIDAD PRODUCTIVA, -

ES PREFERIBLE SU SOMETIMIENTO CON EL FIN DE OBTENER DE ~L 

MAYOR UTILIDAD: SERÁ MEJOR EN ESA MEDIDA CASTIGAR, CORRE

GIR DE MANERA PERMANENTE -EJEMPLO EL PANÓPTICO

PUES GRACIAS AL CASTIGO LOS SUJETOS TRABAJAN, SE EDUCAN, 

EN UNA PALABRA, SE NORMALIZAN, EN ESTO SE FUNDA PARTE -

DEL DESARROLLO DE ALGUNAS ºCIENCIAS HUMANAS", TALES COMO 

LA PSICOLOGÍA, LA PEDAGOGÍA, ETC, 

l_IA IMPORTANCIA DE LOS DISPOSITIVOS DE NORMALIZACIÓN, RESl l'brnal.izacié.n. 

DE EN QUE SÓLO CONOCIENDO SU EXTENSIÓN Y SUS EFECTOS SOBRE 

LOS INDIVIDUOS, ES QUE ES POSIBLE INCIDIR EN LA TRANSFOR-

MACIÓN DE LA SOCIEDAD, No SE TRATA AHORA DE DECIR QUE --

LOS ANÁLISIS DE MICHEL FoUCAULT ESTABAN DIRIGIDOS A ENCOff 

TRAR EL M~TODO POR MEDIO DEL CUAL SE TRANSFORMARA LA SO--

C!EDAD, LO QUE sf ENCONTRAMOS ES EL AFÁN DEL AUTOR POR CQ 

NOCER LOS MECANISMOS DE SU FUNCIONAMIENTO Y EL INTER~S 

POR ABANDONAR ALGUNAS TESIS MARXISTAS QUE EXPLICABAN QUE 

LA TRANSFORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD A OTRA CONSISTÍA EN LA 

CONQUISTA DEL PODER POR UNA DETERMINADA CLASE, $1 BIEN -

fOUCAULT NO RECHAZA DICHA TESIS, SÍ CONSIDERA QUE ES INSQ 

FICIENTE, POBRE, YA QUE ES NECESARIO TAMBl~N TRANSFORMAR 

LAS RELACIONES FAMILIARES, SEXUALES, LAS RELACIONES EN --
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LAS FÁBRICAS, EN LAS ESCUELAS, EN LOS HOSPITALES, ETC, 

EL HECHO DE QUE SEA UNA CLASE SOCIAL Y NO OTRA LA QUE EN 

DETERMINADO MOMENTO DETENTA EL PODER DEL ESTADO, NO GARAN 

TIZA AMPLIAMENTE LA TRANSFORMACIÓN DEL CONJUNTO DE RELA-

CIONES QUE SE ESTABLECEN AL INTERIOR DE UNA COMUNIDAD, 

DE AHf QUE FoucAULT EJEMPLIFIQUE EL CASO DE LA UNIÓN So-

VIÉTICA EN DONDE NO SE HAN TRANSFORMADO LAS REDES CAPILA

RES DEL PODER Y DONDE SIGUE EXISTIENDO UN TIPO DE DOMINA

CIÓN SIMILAR AL QUE ENCONTRAMOS EN LAS SOCIEDADES CAPITA-

LISTAS, 

EL CONCEPTO DE PODER EN FOUCAULT TOMA DISTANCIA DEL CON-- Poder= 

CEPTO DE IDEOLOGÍA (AL PARECER SOBRE TODO DE LA INTERPRE-

TACIÓN QUE HICIERA ALTHUSSER) YA QUE SU MANEJO LE RESULTA 

DIFÍCILMENTE UTILIZABLE POR TRES RAZONES, ~A PRIMERA, --

PORQUE SE RELACIONA CON ALGO LLAMADO VERDAD; SEGUNDO, POR 

QUE CONSIDERA QUE HACE REFERENCIA A UN SUJETO Y, TERCERO, 

PORQUE COMO MENCIONA EN MICROFÍSICA DEL PODER, LA IDEOLO-

GÍA DEPENDE DE UNA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, CON EL --

RIESGO DE PECAR DE SIMPLISTAS, YA QUE NO PROFUNDIZAREMOS 

EN ELLO, QUEREMOS SEÑALAR QUE LA CRÍTICA Y LA CONSECUENTE 

TOMA DE DISTANCIA DE FOUCAULT RESPECTO AL CONCEPTO DE 

ideolog(a 
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IDEOLOGÍA DE ALTHUSSER, ES SUPERFICIAL, YA QUE SI BIEN DE 

LA TEORÍA MARXISTA ES POSIBLE INFERIR QUE EL CONCEPTO DE 

IDEOLOGÍA SE CONCIBE COMO LO ERRÓNEO, LO FALSO, IDEAS DI~ 

TORSIONADAS, DE TAL MANERA QUE SE DAN EFECTOS DE OCULTA-

MIENTO DE LA REALIDAD; SIN EMBARGO, LA INTERVENCIÓN DE -

ALTHUSSER TANTO EN EL TERRENO TEÓRICO COMO EN EL POLÍTICO, 

INCIDIÓ EN LA INTERPRETACIÓN DE LA TEORÍA MARXISTA, Su -

EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS IDEOLOGÍAS Y SU ES

TRECHA VINCULACIÓN CON LOS AGENTES HISTÓRICOS, SUJETOS, -

QUE SE ENCUENTRAN POR MEDIO DE SUS DIVERSAS PRÁCTICAS IN

MERSOS EN LA REPRODUCCIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES, VI

NO A REPRESENTAR UNA FORMA DIFERENTE DE EXPLICACIÓN TEÓR~ 

CA~PRÁCTICA. 

NECESARIO ES RECONOCER, IGUALMENTE, EL MÉRITO DE ALTHUSSER 

POR SU CRÍTICA A LA CONCEPCIÓN DE LA IDEOLOGÍA PLANTEADA 

POR MARX, SOBRE TODO EN EL TEXTO LA IDEOLOGÍA ALEMANA, E~ 

TO, DESPUÉS DE CONSIDERAR LA PERTINENTE REELABORACIÓN Y -

AUTOCRÍTICA DE LOS POSTULADOS QUE HICIERA ALTHUSSER EN UN 

PRIMER MOMENTO. RECONOCEMOS PUES, EL MÉRITO QUE REPRESE~ 

TA LA CONCEPTUALIZACIÓN ALTHUSSERIANA DE LA IDEOLOGÍA, SQ 

BRE TODO POR SU TOMA DE DISTANCIA DE TEORÍAS O POSICIONES 

CLÁSICAS, HUMANISTAS Y, TAMBIÉN PORQUE ES A PARTIR DE ESA 
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NUEVA CONCEPTUALIZACIÓN QUE ENCONTRAMOS UNA TEORÍA MATERIA 

LISTA DEL SUJETO Y LA CONSTITUCIÓN DEL MISMO, DISTANCIA, 

O MEJOR DICHO REUBICACIÓN DEL CONCEPTO DE IDEOLOGÍA QUE -

NO ALUDE A LA VERDAD NI TAMPOCO AL SUJETO, POR LO QUE LA 

CRÍTICA DE FoucAULT ES -A NUESTRO JUICIO-- INJUSTI

FICADA. HASTA AQUÍ, PORQUE ADENTRARNOS EN EL DEBATE NOS 

CONDUCIRÍA A UN ESTUDIO QUE EXCEDE LO QUE NOS PROPUSIMOS 

PROBLEMATIZAR, 

EL ABANDONO POR PARTE DE FOUCAULT DEL CONCEPTO DE IDEOLO

G(A POR CONSIDERAR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE RESUME -

EN UNA FRASE "EN TORNO A LOS PODERES NO SE FORMAN IDEOLO

G (AS, PERO Sf SABEREs"
1
ª)v EN CONSECUENCIA, EL CONCEPTO -

DE PODER NO ESTARÁ IDENTIFICADO CON LA VERDAD O FALSEDAD 

SINO CON EFECTOS QUE PRODUCE EN LO SOCIAL, ASIMISMO, EL 

PODER NO PARTE DE UN SUJETO FUNDADOR SINO QUE EL TRATA-

MIENTO DEL MISMO, ABANDONA POR COMPLETO LA IDEA DE SUJETO, 

POR ÚLTIMO, EL PODER -y EN OPOSICIÓN AL CONt:;EPTO DE 

IDEOLOGÍA- NO ES UNA INFRAESTRUCTURA, SINO UNA MATERIA 

LIDAD PRODUCTORA INMANENTE A TODA RELACIÓN SOCIAL, 

EL PODER PRODUCE LO REAL, GRACIAS~A QUE SE ENCUENTRA CAR

GADO DE SABER, MÁS AÚN, EL SABER ES UNA FORMA DE PODER, 

(21) Tarado de la presentación y selección de Osear Terán al Libro de Foucaul.t, Mic:hel; 
El discurso del pcxler. pág. 47 

El poder 
produce 
realiclacles. 
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VEAMOS MÁS DETENIDAMENTE ESTA CUESTIÓN, PARA fOUCAULT, -

LAS PRÁCTICAS SOCIALES -PRODUCTO Y EFECTO DEL PODER

FORMAN DOMINIOS DE SABER <
22

>, LOS CUALES HACEN QUE APAREZ

CAN NUEVOS CONCEPTOS, NUEVAS TÉCNICAS, NUEVOS SUJETOS, UN 

EJEMPLO DE ELLO LO OBSERVAMOS EN EL SIGLO XIX EN EL CUAL 

NACE UN NUEVO SABER SOBRE EL INDIVIDUO: LA INDIVIDUALI-

DAD, LO NORMAL, LO ANORMAL, ETC,; QUE ES EL RESULTADO DE 

NUEVAS PRÁCTICAS SOCIALES, DE CONTROL Y VIGILANCIA, 

EL PODER, LOS PODERES NO ESTÁN EN UN LUGAR DETERMINADO, -

"ES UN HAZ DE RELACIONES, RELACIONES MÁS O MENOS ORGANIZA 

DAD, MÁS O MENOS PIRAMIDALIZADO, MÁS O MENOS COORDINADO -

DE RELACIONES" <23~ ES DECIR, LOS PODERES SON M0LTIPLES Rs 

LACIONES DE FUERZA INMANENTES, MÁS O MENOS ORGANIZADO, Ps 

RO QUE NO SE IDENTIFICA CON ALGO ESPECIAL. LlAS RELACIO-

NES DE PODER SON INMANENTES A CUALQUIER OTRA RELACIÓN, 

SEA ÉSTA DE PRODUCCIÓN, SOCIAL, DE CONOCIMIENTO, ETC, 

DADO QUE EL PODER VARÍA CONFORME A LA FUERZA MISMA, ES ltl 

PORTANTE ACLARAR QUE ESTA VARIACIÓN NO ES ALGO EXTERNO A 

LA RELACIÓN SINO INTERNO, ALGO PROPIO, EL PODER ES PUES, 

LA CONFORMACIÓ~ MISMA DE LA MATERIALIDAD DE LA FUERZA, DE 

AHÍ QUE EL PODER TENGA SUSTRATO MATERIAL, "EL PODER NO ES 

Haz de 
relacicnes. 

Materialidad 
del poder. 

(22) EntenderoS por dcrninios de saber, espacios de poder qi..e ligan a los sujetos a determinack:s 
"ritos" scx:iales. F..n los <bninios de saber supcnerros Cl--1"' existe una determinada voluntad -
de verdad q.>e hace válidos \.l'l06 ccn::x::imientos y oo otros. (ver scgunó:> capí Wl.o dende se -
profundiza esto). 

(23) Foucau.l.t, Michel; El diso..irso del peder. Pág. 118 
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PRINCIPALMENTE MANTENIMIENTO, NI REPRODUCCIÓN DE LAS RELA 
(2A) 

CIONES ECONÓMICAS SINO ANTE TODO UNA RELACIÓN DE FUERZA" 

EN LAS DIVERSAS RELACIONES JUEGA UN PAPEL CONDICIONANTE Y 

CONDICIONADO. 

AL SER EL PODER UNA GAMA DE RELACIONES INMANENTES A OTRAS, 

"CONSTITUYEN LOS EFECTOS INMEDIATOS DE LAS PARTICIPACIO-

NES, DESIGUALDADES Y DESEQUILIBRIOS QUE SE PRODUCEN, Y Rs 

CÍPROCAMENTE, SON LAS CONDICIONES INTERNAS DE TALES DIFE-
( '5) 

RENCIACIONES" , POR ESTA RAZÓN, LAS RELACIONES DE PODER 

SON PRODUCTORAS, PUES SE ENCUENTRAN ANTES Y CONSTITUYEN -

LAS DIVERSAS RELACIONES QUE SE ESTABLECEN EN UNA SOCIEDAD, 

EL PODER ES PRODUCTOR, 

POR LO TANTO, LAS RELACIONES DE PODER SIRVEN DE SOPORTE A 

GRUPOS O INSTITUCIONES, CREANDO COHESIÓN SOCIAL, "LAS GRAtt 

DES DOMINACIONES SON LOS~ EFECTOS HEGEMÓNICOS SOSTENIDOS -

CONTÍNUAMENTE POR LA INTENSIDAD DE TODOS ESOS ENFRENTA---
(26) 

MIENTOS" , VA DOMINACIÓN HEGEMÓNICA SE ORGANIZA EN UNA 

ESTRATEGIA MÁS O MENOS GENERAL, COHERENTE, UNITARIA Y 

TRANSFORMABLE Y ELLA COEXISTE "CON NUMEROSOS FENÓMENOS DE 

INERCIA, DE DESNIVELES, DE RESISTENCIAS,,, (ADEMÁS, LA DQ 

MINACIÓN NO ES UNA ESTRUCTURA BINARIA COMPUESTA DE UN LA-

(2A) Foucault, Miche1; Microfísi'""" .:'el poder. Pág. 135 

(25) Foucault, Michel; Historia de la sexualidad. Pág. 114 

(26) IBIIBI 
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DO POR DOMINANTES y, POR EL OTRO, POR DOMINADOS, SINO MÁS 

BIEN SE TRATA DE UNA PRODUCCIÓN) MULTIFORME DE RELACIONES 

DE DOMINACIÓN QUE SON PARCIALMENTE INTEGRABLES EN ESTRAT~ 
(27) 

GIAS DE CONJUNTOª , RESUMIENDO, EL PODER LOGRA EFECTOS 

HEGEMÓNICOS EN UNA SOCIEDAD, GRACIAS A SU CAPACIDAD DE -

TRANSFORMACIÓN E INTEGRACIÓN CON RESPECTO A ELLA, EL PO

DER ES HEGEMÓNICO NO SÓLO PORQUE ES COERCITIVO, SINO POR

QUE ACTÚA A TRAVtS DE SABERES LOGRANDO CONSENSO, 

Tono PODER POSEE UNA RACIONALIDAD QUE DEFINE LAS T~CTICAS 

Y LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR DE ACUERDO A UNOS OBJETIVOS -

PLANTEADOS, ENTENDEMOS POR ESTRATEGIA UN OBJETIVO GENE-

RAL DE ESTE PODER, Y A LAS TÁCTICAS COMO LAS FORMAS PARTl 

CULARES EN QUE ESTA ESTRATEGIA SE PLASMA EN LA SOCIEDAD Y 

A LA TtCNICA COMO EL INSTRUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CUM

PLE CON LOS OBJETIVOS, UNA DE LAS ESTRATEGIAS DE LA so~

CIEDAD QUE ACTUALMENTE VIVIMOS, ES LA NORMALIZACIÓN DE LA 

SEXUALIDAD Y PARA LOGRARLO, UTILIZA TÁCTICAS QUE ANTERIOR 

MENTE INSTRUMENTÓ LA SOCIEDAD VICTORIANA, TALES COMO LA -

HISTERIZACIÓN DE LA MUJER, LA PEDAGOGIZACIÓN DEL SEXO DEL 

NIÑO Y LA PSIQUIATRIZACIÓN DEL PLACER PERVERSO, MISMAS -

QUE YA MENCIONAMOS ANTES, 

CZ'l) Faucault, Michel; Microfísica del poder. Pág. 171 

Racicrialidad 
del poder. 
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~AS TÁCTICAS Y LAS ESTRATEGIAS UNIDAS A LAS T~CNICAS Y A 

LAS MÚLTIPLES RELACIONES POLIFORMES QUE SE DAN EN EL PO-

DER SON LAS CARACTERÍSTICAS PRIMIGENIAS, FUNDAMENTALMENTE 

DE ~STE, 

JUNTO AL PODER SIEMPRE SE ENCUENTRA LA RESISTENCIA: ESTO 

SIGNIFICA QUE LAS RELACIONES DE PODER EN LA MEDIDA QUE -

SON RELACIONES DE FUERZA, DE LUCHA, UNO DE LOS CONTENDIE~ 

TES MANIFIESTA SU RESISTENCIA: NO SE TRATA DE NINGUNA MA

NERA DEL SOMETIMIENTO VOLUNTARIO, MUCHO MENOS DE ASUMIR -

LA DERROTA DE ANTEMANO, TAMPOCO SE TRATA SIEMPRE DE UNA -

OPOSICIÓN FRENTE AL ADVERSARIO SINO QUE TAMBl~N ES UN PRQ 

CESO CREATIVO, EN ALGUNAS OCASIONES ESA RESISTENCIA SE HA 

CE DE MANERA CONSCIENTE, EN OTRAS, ES INCONSCIENTE, COMO 

POR EJEMPLO EN LAS RELACIONES DE PAREJA, EN LAS RELACIO-

NES ENTRE PADRES E HIJOS, EN UNA ENTREVISTA QUE JACQUES 

ALAIN MILLER HICIERA A fOUCAULT EN 1977, EN RESPUESTA A -

LA PREGUNTA DE ¿QUIÉNES SON LOS SUJETOS QUE SE OPONEN?. -

NUESTRO AUTOR CONTESTÓ "ESTO NO ES MÁS QUE UNA HIPÓTESIS, 

PERO YO DIRÍA: TODO EL MUNDO A TODO EL MUNDO, No EXIS-

TEN, INMEDIATAMENTE DADOS, SUJETOS DE LOS CUALES UNO SE~

RÍA EL PROLETARIADO Y EL OTRO LA BURGUESÍA, ¿QUIÉN LUCHA 

CONTRA QUIÉN? LUCHAMOS TODOS CONTRA TODOS, Y SIEMPRE --

Resistencia 



HAY ALGO EN NOSOTROS QUE LUCHA CONTRA OTRA COSA EN NOSO
(<B) 

TROS" 
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SON LAS RESISTENCIAS LAS QUE CON SUS TÁCTICAS REMUEVEN A 

LOS INDIVIDUOS Y LOS VAN CONFORMANDO CONTRA LOS PODERES 

HEGEMÓNICOS: SON ELLAS LAS QUE PERMITEN A LOS INDIVIDUOS 

LUCHAR PARA TRANSFORMAR EN UN MOMENTO DADO, EL ESTADO DE 

COSAS EXISTENTE, SON LA QUE TORNAN POSIBLE UNA REVOLU--

CIÓN, SIN EMBARGO, PARA CONOCER LA MANERA EN QUE LAS RE

SISTENCIAS POR MEDIO DE LA LUCHA POSIBILITAN UN CAMBIO SQ 

CIAL, ES NECESARIO TOMAR EN CUENTA ALGUNAS CUESTIONES TA

LES COMO: DENTRO DE QU~ OPERATIVO SURGEN LAS LUCHAS, 

QUI~NES ESTÁN EN ELLAS y, CON QUÉ RACIONALIDAD FUNCIONAN: 

ES DE¿IR, ES REQUERIBLE CONOCER SUS ESTRATEGIAS Y SUS TÁ~ 

TICAS DE DOMINACIÓN, DE AQUÍ QUE LO INVESTIGUE NUESTRO -

AUTOR SEA EL CÓMO OPERA EL PODER Y NO EL ORIGEN DEL MISMO, 

HEMOS LLEGADO A UN CUESTIONAMIENTO OBLIGADO Y POR LO MIS

MO DECISIVO Y PRIORITARIO DENTRO DE LA ANALÍTICA DEL PO-

DER: SI LAS RESISTENCIAS ESTÁN EN RELACIÓN DE INTERIORI-

DAD CON EL PODER, Y SI TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS ESTA

MOS INMERSOS A CADA MOMENTO ENFRENTANDO RELACIONES DE PO

DER, SEAN ~STAS CON NUESTRAS PAREJAS, AMIGOS, MAESTROS, -

Fstrategias 
y tácticas 
ele dcrni.nación. 

(a3) Foucault, Michel; El discurso ••• artía..ü.o "El jueg:> ele Mic:hel Fcu::ault" (entrevista hecha 
en 1977 después del prúrer voluren de la historia ele la sexualidad) 1976. 
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PADRES, ETC,, PODRÍA PENSARSE QUE ESTAMOS ATRAPADOS EN EL 

PODER Y QUE NO PODEMOS SALIR DE ÉL, YA QUE SE ENCUENTRA -

EN TODO LUGAR, PARECERÍA ENTONCES, COMO MUCHOS CRÍTICOS 

DE fOUCAULT HAN DICHO, QUE SU PLANTEAMIENTO DE ANÁLISIS -

DEL PODER SE CARACTERIZA POR SER DETERMINISTA, DETERMINI~ 

MO ABSOLUTO QUE NO OFRECE ALTERNATIVA ALGUNA PARA LOS IN

DIVIDUOS, ES IMPOSIBLE ESCAPAR DE LOS EFECTOS DEL PODER -

YA QUE ÉSTE PERMEA TODOS LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD, 

CON BASE EN LOS ANÁLISIS QUE HEMOS REALIZADO DE ALGUNOS -

TEXTOS DE FouCAULT, PODEMOS AFIRMAR CON CERTEZA QUE NO ES 

POSIBLE CALIFICAR A NUESTRO AUTOR DE DETERMINISTA, DICHA 

CRÍTICA NO SE INFIERE DEL TRATAMIENTO QUE HACE A SU ANAL{ 
(29) 

CIERTAMENTE, EL PODER ES LUCHA, ES TICA DEL PODER 

CONFRONTACIÓN ESTRATÉGICA Y SE HALLA EN TODO LUGAR, PODRf~ 

MOS DECIR QUE ES OMNIPRESENTE PERO NO HAY QUE OLVIDAR QUE 

QUIZÁ LA APORTACIÓN MÁS IMPORTANTE DE fOUCAULT ES LA DE -

ASIGNARLE AL CONCEPTO DE PODER UNA SIGNIFICACIÓN QUE NO -

ES MERAMENTE NEGATIVA, EL PODER NO SÓLO REPRIME, TAMBIÉN 

CREA, DE AHÍ QUE AUNQUE "SIEMPRE ESTAMOS EN ESTE TIPO DE 

RELACIÓN (DE PODER), HAY POSIBILIDADES DE CAMBIO, SIEMPRE, 

No PODEMOS SALIRNOS DE LA SITUACIÓN y NO TIENE SENTIDO Ds 

CIRSE LIBRE DE TODA RELACIÓN DE PODER, PERO ES POSIBLE -

Críticas al 
st.p.1esto 
detenninisno 
de Foucaul. t. 

(29) Algu'lOS de los artíru.los dende se prof\n:liza sobre la alternativa que tienen los individu:JS 
y en CO'lSeCUeneia se an..üa ...., posible deternúnisro sa'l, las entrevistas "El retorno de la -

. m:r:-al"; "¿Por qué el poder?"; "Del pode;• al sexo": "El poder de la vida", publicadas en el 
peri6dico El Día, los ~ 19 y 26 de ~ de 1934. 



CAMBIARLA, Asf, YO NO DIGO QUE ESTAMOS SIEMPRE ATRAPADOS, Sierrpre 
ero> ~tares 

SINO QUE SIEMPRE ESTAMOS LIBRES" libres. 

HAY QUE ENTENDER LA JUSTA DIMENSIÓN DE LA CITA ANTERIOR, 

SIEMPRE ESTAMOS LIBRES, NOS DICE, CONCEPTO DE LIBERTAD 

QUE NO ES EQUIPARABLE AL SIGNIFICADO QUE DE ESTE MISMO 

CONCEPTO HAN HECHO OTROS FILÓSOFOS, ENTRE ELLOS JOHN STUART 

MILL, LIBERTAD QUE NO QUIERE DECIR LIBRE ALBEDRÍO, NI TAtl. 

POCO EXENTA DE CONDICIONANTES SOCIALES, POLÍTICAS, CULTU

RALES, SINO QUE EL ESTAR LIBRES SE REFIERE A QUE PESE QUE 

NO PODEMOS SALIRNOS DE SITUACIONES DE PODER, AL MISMO 

TIEMPO LOS INDIVIDUOS ESTAMOS EN CONDICIONES DE ENFRENTAR 

LO: LAS POSIBILIDADES DEL CAMBIO SE ENCUENTRAN EN EL PRO

PIO PODER A TRAVÉS DE LA RESISTENCIA, 

LA RESISTENCIA NO CONSISTE EXCLUSIVAMENTE EN DECIR "No", 

ÉSTE ES EL PRIMER PASO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA RELA-

CIÓN DE PODER ESENCIAL, PERO NO ÚNICO, LA RESISTENCIA -- Lares~tencia 
caro proceso 

TAMBIÉN SE SIGNIFICA COMO UN PROCESO CREATIVO; CREA Y RE- creativo. 

CREA LA SITUACIÓN, ES DECIR, LA TRANSFORMA, LA MODIFICA Y 

DE ESTA MANERA EL INDIVIDUO LEJOS DE TENER UNA ACTITUD P~ 

SIVA, SE VUELVE AGENTE ACTIVO DENTRO DEL PROCESO, 

EN CONSECUENCIA, PARA FOUCAULT SÍ ES POSIBLE ENFRENTAR EL 

(30) 
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PODER, AL IGUAL QUE ES POSIBLE LUCHAR CONTRA EL PODER, TQ 

DOS ESTAMOS EN POSIBILIDADES DE HACERLO; ESTO, SIEMPRE Y 

CUANDO NO SE PRETENDA UN MERO CAMBIO DE TITULAR DE QU)EN 

LO DETENTA, V ELLO NO QUIERE DECIR QUE EL PODER SE CIR--

CUNSCRIBA AL APARATO ESTATAL SINO QUE EN TANTO QUE SU PR~ 

SENCIA ENVISTE TODAS LAS PARTES DE NUESTRA VIDA, SE RE--

QUIERE NO SER REFORMISTA, NO PRETENDER ÚNICAMENTE INTER-

CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO, o BIEN INTERCAMBIAR Pos1--

CIONES, SINO QUE -y ESTO NO ES UN PRURITO DEMAGÓGICO

ES IMPORTANTE QUERER GOLPEAR EL PODER, NO SÓLO HACERLO -

APARECER SINO ATACARLO V DISPERSARLO, TAN ES POSIBLE HA 
CERLO QUE HOY PODEMOS VER TODA UNA SERIE DE ACCIONES QUE 

ENFRENTAN EL PODER, NO SÓLO POR QUIENES EN UNA SOCIEDAD -

BURGUESA PODEMOS PENSAR PUEDEN HACERLO, ES DECIR EL PROL~ 

TARIADO, SINO QUE ENCONTRAMOS QUE LO ESTÁN HACIENDO LAS -

MUJERES, LOS ENFERMOS EN LOS HOSPITALES, ETC, 



CAP I TUL'O l I • CRÍTICA AL' HUMANISMO 

CPRINCIP~L'MENTE AL' L'UGAR ASIGNADO AL' SUJETO) 

"EN NUESTROS DÍAS -y NIETZSCHE SEÑAL'A AQUÍ EL' PUNTO DE 

lNFL'EXIÓN-, L'O QUE SE AFIRMA NO ES TANTO L'A AUSENCIA O 

L'A MUERTE DE Dros. SINO EL' FIN DEL' HOMBRE(,,,) EL' HOM-

BRE ES UNA INVENCIÓN CUYA FECHA RECIENTE MUESTRA CON TODA 
(1) 

FACIL'lDAD L'A ARQUEOL'OGÍA DE NUESTRO PENSAMIENTO" 

CON ESTA CITA QUEREMOS SOBRE TODO DEMOSTRAR L'A lMPORTAN-

ClA QUE PARA fOUCAUL'T REPRESENTA EL' PENSAMIENTO NIETZSCHE~ 

NO, NO SÓL'O EN CUANTO AL' M~TODO GENEAL'ÓGICO SE REFIERE, -

SINO TAMBl~N EN CUANTO A L'AS TESIS QUE CRITICAN L'AS POSI

CIONES HUMANISTAS, SrN DUDA AL'GUNA, L'A DESAPARICIÓN DEL' 

SUJETO ES TAMBl~N L'A DESAPARICIÓN y L'A MUERTE DE Dros y -

L'A PROMESA DEL' SUPERHOMBRE Y DE TODO ESTO SE VAL'E 

FoUCAUL'T PARA PROFUNDIZAR EN EL' ANÁL'rsrs QUE VA DESDE L'A 

CONSTITUCIÓN DEL' INDIVIDUO EN SUJETO HASTA L'A APUESTA POR 

SU EXTINCIÓN; TESIS TODAS EL'L'AS QUE CAUSAN MAL'ESTAR A TO

DOS AQUEL'L'OS QUE SE OBSTINAN EN HACER DEL' HOMBRE EL' CEN-

TRO DEL' UNIVERSO, POSEEDOR DE L'A VERDAD. EL' oros DEL' Sr-

GL'O XX. 

(1) Citado por Osear Terán en el texto de Fwc.aul.t, Michel; El Discurso del Poder. 
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LA PROBLEkÁTICA A LA QUE NOS ENFRENTAMOS AL INTENTAR HA

CER UNA CRÍTICA RESPECTO A ALGUNAS CONCEPCIONES TEÓRICAS 

HUMANISTAS NO SE REDUCE A LA EXPLICACIÓN LISA Y LLANA DE 

DEL SIGNIFICADO DE UN CONCEPTO, PERO TAMPOCO SE CIRCUNS

CRIBE A UN PROBLEMA DE INTERPRETACIÓN, DE LO QUE ES O NO 

EL HUMANISMO, DEL EN SÍ DEL FENÓMENO PARA DEFINIRLO. DES

DE ~L MISMO, 

EN TANTO QUE NO ES UNA TEORÍA DE LA CUAL SE PUEDA DAR -

UNA ÚNICA EXPLICACIÓN AUNQUE TAMPOCO SE TRATA DE UN PRO

BLEMA ENTRE DEFINICIONES, EXPONER ALGUNOS RASGOS EN CO-

MÚN DE DIFERENTES TEORÍAS INSCRITAS TODAS ELLAS DENTRO -

DE LA AMPLIA GAMA DE LO QUE SE HA DADO EN LLAMAR HUMANI~ 

MO NOS OBLIGA NECESARIAMENTE A HACER UNA DISTINCIÓN EN-

TRE CONCEPCIONES HUMANISTAS Y NO HUMANISTAS, Y SOBRE TO

DO HACER UNA CRÍTICA AL LUGAR ASIGNADO Al SUJETO POR EL 

HUMANISMO, 

EL TEMA QUE NOS OCUPA, ACTUALMENTE ESTÁ SOBRECARGADO DE 

VALORACIONES: CUESTIONES DE TIPO ~TICO PREDOMINAN, EN -

OCASIONES, SOBRE OTRAS INSTANCIAS, ARGUYENDO QUE QUIENES 

CRITICAN AL HUMANISMO PRETENDEN NEGAR LA CONCIENCIA E I~ 

CLUSO AL HOMBRE O MEJOR DICHO A LOS INDIVIDUOS COMO LUG~ 

RES A PARTIR DE LOS CUALES EXPLICAR LOS DIFERENTES PROCg 
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SOS HIST~RICOS, SOCIALES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, ETC,, -

SIN EMBARGO, QUEREMOS DEJAR SENTADO QUE NO SE TRATA AQUÍ 

DE NEGAR LA IMPORTANCIA QUE EN SU MOMENTO HAN TENIDO DI-, 
VERSAS CONCEPCIONES HUMANISTAS, HUCHO MENOS DE CALIFICAR 

LAS COMO POSICIONES FALSAS, SOSPECHOSAS, DISTORSIONADAS 

O ERRÓNEAS, SINO QUE PRETENDEMOS UBICARNOS EN UNA PLATA

FORMA CRÍTICA DESDE LA CUAL PODER DESENTRAÑAR ALGUNOS DE 

LOS POSTULADOS CUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE DICHAS -

CONCEPCIONES Y HUY EN PARTICULAR LA QUE SE REFIERE A LA 

POSICIÓN QUE OCUPA EL SUJETO DENTRO DE ELLAS, 

PODRÍAMOS DECIR QUE SE TRATA DE UN FENÓMENO DE RUPTURAS, 

YA QUE ENTRE LAS DIVERSAS CONCEPCIONES HUMANISTAS Y LAS 

QUE NO LO SON NO EXISTEN LOS MISMOS PRESUPUESTOS TEÓRI-

COS, NI SIQUIERA PODEMOS DECIR QUE TODAS ELLAS SE SUSTE~ 

TAN EN DIFERENTES TEORÍAS DE LA VERDAD O VERDADES, SINO 

QUE ENTRE UNAS Y OTRAS SE JUEGAN MÚLTIPLES CONDICIONES, 

POSTURAS TEÓRICAS, SITUACIONES POLÍTICAS DIFERENTES, 

ENTRE OTRAS COSAS, SE TRATA DE UN PROBLEMA DE ORÍGENES, 

Y AUNQUE SERÍA SIMPLISTA REDUCIR LOS DIFERENTES HUMANIS

MOS COMO UNA CORRIENTE QUE SE CIRCUNSCRIBE A EXPLICAR LA 

SITUACIÓN QUE OCUPA EL SER HUMANO EN LA SOCIEDAD, EN T~g 
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MINOS GEN~RALES PODEMOS DECIR QUE TODAS LAS TEORÍAS HUM~ 

NISTAS GUARDAN ENTRE SÍ UN PRINCIPIO QUE ES EL HECHO DE 

AFIRMAR LA EXISTENCIA DE UN SUJETO, LLEGANDO INCLUSO AL

GUNAS DE LAS TEORÍAS, A HACER DE DICHO SUJETO EL EJE A -

PARTIR DEL CUAL GIRA NO SÓLO LA FUNDAMENTACIÓN DE LA TEQ 

RÍA SINO TAMBIÉN DESDE EL QUE SE EXPLICAN DIFERENTES PRQ 

CESOS SOCIALES, 

HABLAR DEL HUMANISMO ES UNA TAREA DIFÍCIL, SOBRE TODO SI 

TOMAMOS EN CUENTA QUE NO HAY UN SOLO HUMANISMO, MENOS 

AÚN UNA SOLA TEORÍA HUMANISTA A LA CUAL CRITICAR: SIN E~ 

BARGO. ENCONTRAMOS QUE LOS DIVERSOS HUMANISMOS, SUS POSl 

CIONES O TESIS COMPARTEN ENTRE SÍ UNA SERIE DE PRESUPUE~ 

TOS, CONCEPTOS, QUE ES LO QUE LOS COLOCA EN UNA SITUA--

CIÓN A PARTIR DE LA CUAL HEMOS DERIVADO EL PRESENTE TRA

BAJO CRÍTICO, 

SI BIEN LA FINALIDAD DEL TRABAJO QUE HOY NOS OCUPA ES -

ABORDAR LOS PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE MICHEL foUCAULT -

QUE SE REFIEREN A LA DESMITIFICACIÓN DEL LUGAR ASIGNADO 

TRADICIONALMENTE AL SUJETO, ANTES DE HACERLO HEMOS CONSl 

DERADO NECESARIO APOYARNOS EN ALGUNOS AUTORES QUE NOS --

ACERCAN AL PLANTEAMIENTO FOUCAULTIANO, AUNQUE TODOS ELLOS 

DESDE DIFERENTES LUGARES. EN PRIMER TÉRMINO, HEMOS REC~ 

Sujeto y 
1-l.rranisro 

Polémica sobre 
el 1-furonisro 
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RRIDO A ALGUNAS TESIS DESARROLLADAS POR lou1s ALTHUSSER 

YA QUE SABEMOS QUE EN EL DEBATE QUE SE DIERA EN FRANCIA 

SOBRE EL HUMANISMO. ALTHUSSER JUGÓ UN PAPEL IMPORTANTE -

COMO DEFENSOR DE TESIS NO HUMANISTAS; TUVO ADVERSARIOS -

COMO 6ARAUDY, JORGE SEMPRÚN E INCLUSO ERICH fR<Mt QUIEN SE NE

GÓ A PUBLICARLE UN ARTÍCULO SOBRE EL TEMA, 

AL RESPECTO. ALTHUSSER sERALÓ EN UNA OCASIÓN QUE .EL TE

MA DEL HUMANISMO ES UNO DE LOS PUNTOS SENSIBLES DE LA I~ 

TERPRETACIÓN DEL MARXISMO, PoR ELLO SE PUEDE CONSIDERAR 

LA POL~MICA SOBRE EL HUMANISMO COMO UN HECHO SISTEMÁTICO 

DE LA COYUNTURA TEÓRICA E IDEOLÓGICA DEL MARXISMO CONTEM 

PORÁNEO, Es EVIDENTE QUE ELLA ESTÁ RELACIONADA. ,,,,CON 

LA CRISIS DEL MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNACIONAL.~2) 

CIERTAMENTE. HAY QUE UBICAR LA CITA DE ALTHUSSER AL INTf 

RIOR DE UNA ~POCA DONDE EL DEBATE SOBRE EL HUMANISMO ES

TABA A LA ORDEN DEL DÍA. HECHO QUE NO OCURRE ACTUALMENTE. 

POR LO QUE HAY QUE TOMARLA CON RESERVAS; SIN EMBARGO. -

AUNQUE CON MENOR INTENSIDAD QUE ANTES. SIGUE SIENDO HOY 

UNA POL~MICA ENTRE LOS DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS DE 

•IZQUIERDA•, YA QUE ES SABIDO QUE LAS POSICIONES O TESIS 

HUMANISTAS NO SE RESTRINGEN AL TERRENO DE LA •IDEOLOGÍA 

(2) AL'IHISSm Lcui.s y otros; Polémica sobre rrerxis:ro y luranismo. Pág. 2 
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BURGUESA" O DE LAS "TESIS IDEALISTAS", SINO QUE TAMBIÉN 

LAS ENCONTRAMOS DENTRO DEL MARCO DE POSICIONES LLAMADAS 

SOCIALISTAS. DE PLANTEAMIENTOS POLÍTICOS DE PAÍSES QUE -

HAN LLEVADO A CABO UNA REVOLUCION SOCIAL DE CARÁCTER PRQ 

LETARIO, 

RETOMAR A ALTHUSSER ES NECESARIO HACERLO CON CAUTELA. E§ 

TO ES, HACER A UN LADO LO QUE A NUESTRO JUICIO CONSIDER~ 

MOS COMO UNA MANERA SIMPLISTA DEL AUTOR AL REFERIRSE AL 

CONCEPTO DE HUMANISMO. ¿POR QUÉ? QUIZÁS PORQUE EN UN PRl 

MER MOMENTO DEFINE AL HUMANISMO COMO UN CONCEPTO IDEOLÓ

GICO CUANDO ÉSTE A SU VEZ ERA CONSIDERADO EN CONTRAPOSI

CIÓN DE UN CONCEPTO CIENTÍFICO, 

EN LA POLÉMICA EN LA QUE UBICA A LA CIENCIA COMO CONTRA-

RIA A LA IDEOLOGÍA. MISMA QUE POSTERIORMENTE ALTHUSSER -

RECONSIDERA. ANALOGÓ LOS CONCEPTOS HUMANISMO-IDEOLOGÍA -

CUANDO DEL PRIMERO AÚN EN MAYO DE 1966 DECÍA QUE "NO 

CONSTITUYEN UN CONOCIMIENTO, PERO SE ENCUENTRAN SIEMPRE 

INTEGRADAS V SOMETIDAS AL SISTEMA DE CONJUNTO DE LAS RE

PRESENTACIONES. QUE ES NECESARIAMENTE UN SISTEMA ORIENT~ 

DO Y FALSEADO. UN SISTEMA DOMINADO POR UNA FALSA CONCEP-

furanisrro e 
Ideología 

C 1 ÓN DEL MUNDO O DEL TERRENO DE LOS OBJETOS CONS 1 DERADOS", (Jl 

(3) AL11-JU3SER I..ou.is y otros; Polémica sobre rrarx.isrro y huranisrro. Pág. 178 
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ÜE LO QUE PODEMOS DERIVAR QUE EL HUMANISMO EN TANTO QUE 

TAMBIÉN ES UNA CONCEPCIÓN IDEOLÓGICA ES DE ACUERDO A ES

TA DEFINICIÓN, UN SISTEMA FALSO DE LA REALIDAD. 

EN CONSECUENCIA, ALTHUSSER ARREMETIÓ CONTRA LOS EXPONEN

TES DE LOS DIVERSOS HUMANISMOS: "INTEGRAL", •vERDADERO", 

"CIENTÍFICO", "REAL", PORQUE INDEPENDIENTEMENTE DE LA -

FORMA QUE ADQUIRÍA, TODOS ELLOS NO HACÍAN OTRA COSA QUE 

FUNDAMENTAR SU TEORÍA SOBRE LA BASE DE UNA SUPUESTA DE-

FENSA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y UNA EXALTACIÓN DE LOS 

MISMOS, ¿A QUÉ SE REFERÍAN AL MENCIONAR DICHOS DERECHOS? 

A CONCEPTOS TALES COMO VERDAD, VIDA HUMANA, ACCIÓN COMO 

CONSECUENCIA DE LA VOLUNTAD DEL HOMBRE, LIBERTAD, 

DE AHÍ QUE SE ENTIENDA SU PRETENSIÓN DE RESCATAR AL 

MARXISMO DE AQUÉLLOS QUE LO CONSIDERAN COMO UNA TEORÍA -

HUMANISTA. AúN ASÍ Y A PESAR DE TODAS LAS CONSIDERACIO

NES DE ALTHUSSER EN ESE MOMENTO SOBRE EL CONCEPTO DE HU

MANISMO COMO SISTEMA FALSEADO DE LA REALIDAD, CONSIDERA

MOS QUE ES UN AUTOR DEL CUAL PODEMOS RETOMAR UNA SERIE -

DE ELEMENTOS PARA LA TAREA QUE ESTAMOS LLEVANDO A CABO. 

COMO YA MENCIONAMOS ANTERIORMENTE, SERÁ EL HOMBRE EL CE~ 
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TRO A PARTIR DEL CUAL SE EXPLIQUE LAS DIVERSAS Y MÚLTl-

PLES INSTANCIAS QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD O SOCIEDADES, 

HOMBRE PORTADOR DE UNA ESENCIA QUE LE ES PREEXISTENTE Y 

QUE SERÁ LA QUE HAGA LAS HISTORIAS, LAS POLÍTICAS, YA 

QUE •PERCÍBASE O NO,,,, UNA FILOSOFÍA HUMANISTA IMPLICA 

SIEMPRE COMO PRESUPUESTO UNA ESENCIA DEL HOMBRE•~) 

2.1 RASGOS GENERALES DEL HUMANISMO 

A) EXISTEN MÚLTIPLES POSICIONES HUMANISTAS EN LA TEORÍA 

DE LA FILOSOFÍA PERO, EN GENERAL, TODAS ELLAS, TIENEN 

COMO PRINCIPIO COMÚN COLOCAR AL HOMBRE EN EL CENTRO 

A PARTIR DEL ·CUAL SE EXPLICAN LOS FENÓMENOS, 

B) EL HOMBRE ES TOMADO COMO UN SER CON UNA ESENCIA QUE 

LE ES PREEXISTENTE. 

c) EL HOMBRE ES TOMADO COMO EL SUJET0(5) PORTADOR DE UNA 

ESENCIA UNIVERSAL, ES DECIR COMO POSEEDOR DE LA GA-

RANTÍA DEL SABER, DEL HACER (HISTORl~6 ) POR EJEMPLO) 

Y DE LA VERDAD, 

D) SE JUZGA A LOS HOMBRES A PARTIR DE CONCEPTOS VALORA

TIVOS: LA VOLUNTAD, VIDA HUMANA, LIBERTAD, ENTRE 

OTROS, 

SEGÚN LAS PALABRAS DE CARLOS PEREYRA, EL HUMANISMO PRIVl 
(4) IBID. Paá. 64 

Características 
del huranism:> 

(">) Sujeto entendiéndolo ccr.o r.l "c--nte que está en la base sosteni•;n<h o »'UStentando Ln'l cletr:rminada 
realidad" PEPE't'RA, C'Jrlc.n; O::nfiv:.urncü:nes: Teoría ·e Hi~;b.1ria. Pág. 71 

(6) El cual lo ccrisidera ca;n el poseedor de una volU'ltad y de una conciencia libre que lo ra:::e rcs
pc:n:;able di.recto y croo'l<.lor de la his~.ori01. (P<i.ra ::mal.izar la concepción del Sujeto en 1;, Historia 
recurrir a Percyra, ~ coit) y El Saj•,:o en la Historia en Alianza Editorial: así ccr.o Althusser, 
Respuesta a ,!d'Jn Lcwis. Editorial Sir.).o XXI. 
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LEGIA "EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS, LAS ACCIONES 

DE LOS HOMBRES, LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES EN EL ANA 
(7) 

LISIS DEL MOVIMIENTO SOCIAL•, 

ALGUNOS EJEMPLOS A LO LARGO DE LA HISTORIA LOS PODEMOS -

ENCONTRAR EN FILOSOFÍAS COMO LA DE fEUERBACH QUE CONSIDg 

RA A LA HISTORIA COMO LA ESENCIA DEL HOMBRE; O BIEN, LA 

TESIS HEGELIANA QUE CONCIBE LA HISTORIA COMO EL DESPLIE

GUE DEL ESPÍRITU ABSOLUTO SOBRE EL MUNDO, EN LA FILOSO

FÍA CONTEMPORÁNEA, ENCONTRAMOS POSICIONES COMO LA DE 

JEAN PAUL SARTRE, QUIEN CONSIDERABA QUE EL EXISTENCIALI~ 

MO TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA A LA SUBJETIVIDAD HUMANA -

PORQUE EL HOMBRE ES EL ÚNICO ENTE QUE ELIGE SU PROPIA -

EXISTENCIA, •EL HOMBRE SE HACE, NO ESTÁ TODO HECHO DESDE 

EL PRINCIPIO, SE HACE AL ELEGIR SU MORAL, Y LA PRESIÓN -

DE LAS CIRCUNSTANCIAS ES TAL, QUE NO PUEDE DEJAR DE ELE

GIR UNA, No DEFINIMOS AL HOMBRE SINO EN RELACIÓN CON UN 
(8) 

COMPROMISO•, CIERTAMENTE, EN ESTE PLANTEAMIENTO ENCO~ 

TRAMOS UNA ESPECIE DE VOLUNTARISMO, AUNQUE VELADO EN AL

GUNA HEDIDA YA QUE NO SE DESCARTA LA IMPORTANCIA DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS QUE LLEVAN A LOS HOMBRES A HACER UNAS CO

SAS Y NO OTRAS, ES DECIR, EL ESO QUE TIENEN LAS CONDICIQ 

NES MATERIALES DE EXISTENCIA EN LA •ELECCIÓN• QUE HACEN 

LOS INDIVIDUOS, SIN EMBARGO, EL PLANTEAMIENTO DE SARTRE 

(7) PEP.EYRA, Carlos; El Sujeto en la Historia. Pág. 12 

(8) SARTRE, Jean Paul; El Exlstencialismo es ll'l huranisrro. P'¿g. 44-54 
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NO EXPLIC~ LA MANERA EN QUE SE CONSTITUYE LA SUBJETIVIDAD 

HUMANA Y SI EN OPOSICIÓN A ÉSTA HAY UNA OBJETIVIDAD O NO, 

LA FILOSOFÍA MODERNA NACE CON EL CENTRAMIENTO MÁS RADICAL 

DEL SUJETO, EGO COGITO, EGO SUM (DESCARTES) Y NO ES SINO 

HASTA LAS CORRIENTES QUE SE DERIVAN DE LA TEORÍA MARXIS

TA (A EXCEPCIÓN DE LA POSICIÓN NIETZSCHEANA), QUE ENCON

TRAMOS ALGUNOS INDICIOS DE CUESTIONAMIENTO DE DICHA POS

TURA. Es TAMBIÉN AL INTERIOR DEL MARXISMO QUE APARECE -

LA NECESIDAD DE CRITICAR LA TENDENCIA HUMANISTA; SIN EM

BARGO, AUNQUE CADA VEZ SE HABLA MENOS DE SUJETO Y MÁS DE 

ESTRUCTURA, CONSIDERAMOS QUE LEJOS DE QUEDAR RESUELTO EL 

PROBLEMA, ÉSTE SIGUE VIGENTE, 

EL HUMANISMO SE CONSTITUYE COMO POSICIÓN FETICHISTA DEL 

HOMBRE AL HACER DEL HOMBRE EL SUJETO, AL CONCEBIRLO COMO 

SER HUMANO, AL EXALTAR LA FIGURA DE ESE SUJETO Y AL HA-

CER DE ÉL EL ORIGEN A PARTIR DEL CUAL SE TOMAN LAS DECI

SIONES Y EL RUMBO QUE DEBERÁ SEGUIR EL CURSO DE LOS ACO~ 

TECIMIENTOS. EL SIGNIFICADO DE "PARTIR DEL SUJETO" NO -

SE RESTRINGE A LAS TEORÍAS IDEALISTAS O A POSICIONES BUR 

GUESAS, SINO QUE CONLLEVA MÚLTIPLES IMPLICACIONES, SOBRE 

TODO DE TIPO VALORATIVO TALES COMO LIBERTAD; EN ELLAS, -

ESTÁ PRESENTE UNA NECESIDAD DE BUSCAR UN ORIGEN, UN PUN-
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TO DE PAR11DA. UN LUGAR A PARTIR DEL CUAL EXPLICAR EL -

POR QUÉ DE LO QUE SUCEDE, 

QUEREMOS DEJAR SENTADO QUE LAS POSICIONES o EXPLICACio-

NES NO HUMANISTAS, YA SEA EN FILOSOFÍA O EN OTRAS DISCI

PLINAS, NO SE DISTINGUEN DE LAS EXPLICACIONES HUMANISTAS 

PORQUE.CAMBIEN O SIMPLEMENTE SUSTITUYAN UNOS CONCEPTOS -

POR OTROS, SINO QUE SU PRODUCCIÓN TEÓRICA SE DA DESDE -

OTRO LUGAR HUY DIFERENTE; EN PRIMER TÉRMINO, NO TRATAN -

DE ENCONTRAR UNA ESENCIA. UNA CAUSA U ORIGEN DE LOS FENQ 

MENOS, AL IGUAL QUE NO LLEVAN A CABO UN CENTRAMIENTO DEL 

SUJETO QUE EN ÚLTIMA INSTANCIA NOS LLEVE A CONSIDERARLO 

COMO ORIGEN. NO PRETENDEN ANTEPONER AL SUJETO A PARTIR -

DEL CUAL SE DERIVE TODO LO DEMÁS. NO SE BUSCA UN CENTRO, 

YA LAS TEORÍAS ANTIHüMANISTAS NO EXPLICARÁN LOS PROCESOS 

COMO REALIZACIÓN DE SUJETOS SINO QUE AHORA SE TRATA DE -

PROCESOS SIN SUJETO, 

DECÍAMOS PUES. QUE LAS TEORÍAS NO HUMANISTAS MARCAN UNA 

RUPTURA EN RELACIÓN CON LAS HUMANISTAS, NO EN FUNCIÓN DE 

QUE UNA SEA AL REVÉS O LO CONTRARIO DE LA OTRA. YA QUE -

LOS NO HUMANISTAS NO PARTEN DE LOS DIFERENTES HUMANISMOS, 

ÉSTOS NO SON SU PUNTO DE ARRANQUE, 

Procesos sin 
Sujeto 
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CUANDO PRETENDEMOS DEFENDER LAS POSICIONES NO HUMANISTAS 

AL INTERIOR DE LA FILOSOFÍA, Y DE MANERA MÁS PARTICULAR, 

CUANDO CRITICAMOS LAS EXPLICACIONES QUE COLOCAN AL SUJE

TO COMO EL FUNDAMENTO, TRATAMOS DE SITUARNOS EN UNA POSl 

CIÓN QUE NO NOS LLEVE A HACER UNA LABOR DE RDESENMASCA

RAMIENTO", Y NO PORQUE ELLO REPRESENTE UNA TAREA ESTÉRIL 

SINO PORQUE PENSAR QUE DE LO QUE SE TRATA ES DE DESENMA~ 

CARAR A LAS TEORÍAS HUMANISTAS, SUPONE DE ANTEMANO QUE -

CONSIDERAMOS QUE HAY QUE QUITAR O LIMPIAR LO QUE DE ERROR 

HAY EN ELLAS, QUITAR EL VELO QUE NO PERMITE VER •LA VER

DAD• E~ LOS PLANTEAMIENTOS, No QUEREMOS QUE SE PIENSE -

QUE PARA NOSOTROS LAS TESIS QUc CUESTIONAMOS SON ERRÓNEAS, 

ELLO IMPLICARÍA MANEJARNOS EN TÉRMINOS DE ERROR-VERDAD Y 

EN CONSECUENCIA, REFLEXIONAR SOBRE UN FALSO PROBLEMA. 

CIERTAMENTE, TODA TEORÍA O EXPLICACIÓN, SEA DE CUALQUIER 

CORTE "IDEOLÓGICO" (POR LLAMARLE DE ALGUNA MANERA) TIENE 

CIERTA EFECTIVIDAD, ALGUNAS POR MUY CORTO PLAZO, OTRAS -

FUNCIONAN EN UN PERÍODO MAYOR DE TIEMPO, Y SU VIGENCIA -

EN CONSECUENCIA, ES MAYOR, 

ÜE AHÍ QUE DEFENDER UNA EXPLICACIÓN NO HUMANISTA SIGNIFl 

QUE ~A NUESTRO JUICIO~ CONSIDERAR QUE ES LA QUE ME

JOR FUNCIONA DENTRO DE NUESTRA TRAYECTORIA DE PENSAMIEN

TO, ES LA QUE SUS TESIS NOS RESULTAN CONVINCENTES; DE --
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AHÍ QUE RECHACEMOS LAS EXPLICACIONES QUE COLOCAN AL SUJg 

TO COMO FUNDAMENTO AUNQUE ESTA POSICIÓN HAYA SIDO DEFEN

DIDA DURANTE HUCHO TIEMPO E INCLUSO EN LA ACTUALIDAD, 

Ese IDEAL 1 SMO DEL SUJETO -HUMAN 1 SMO- SE CONTRAPONE 

A LO QUE ALGUNOS HAN DADO EN LLAMAR POSICIÓN FILOSÓFICA 

DOGMÁTICA (y QUE VIENEN A SER LAS TESIS ANTIHUHANISTAS), 

EL HECHO DE QUE ÉSTAS NO SE PREOCUPEN POR El PROBLEMA -

DEL FUNDAMENTO, Sl EXISTE O NO Y DÓNDE SE UBICA. NO SIG

NIFICA QUE SEAN DOGMÁTICAS: DICHA CRÍTICA Al PARECER ES 

HUY POBRE Y CARECE DE SUSTENTO: AFIRMAR QUE ES DOGMÁTICA 

LA POSICIÓN QUE SE OPONE Y CRITICA A LOS PLANTEAMIENTOS 

HUMANISTAS, SIN ARGUMENTAR Y PROFUNDIZAR EN ELLO, RESUL

TA HUY SIMPLISTA. Hov RESULTAN SUPERFICIALES LAS TESIS 

QUE SOSTIENEN QUE PARA CONOCER UN OBJETO ES NECESARIO -

PREVIAMENTE SABER ALGO DEL SUJETO ANTE EL CUAL DICHO OB

JETO SE PRESENTA, SABEMOS QUE EL SUJETO NO ES LA CONDI

CIÓN DE POSIBILIDAD DE LA EMERGENCIA DE UN SUCESO, NI DE 

UN OBJETO, NO ES TAMPOCO SU CRITERIO DE OBJETIVIDAD, 

El Sujeto 
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PARA PROF(JNDIZAR AL' RESPECTO, CONSIDERAMOS IMPORTANTE El!~ 

BORAR UNAS t.:fNEAS SOBRE Et.: ANTIHUMANISMO DE EUGENIO TRÍAS, 

QUIEN -A NUESTRO JUICIO- NOS AUXIl.!IA EN l.!A COMPREN

SIÓN DE !.!A CRÍTICA FOUCAUt.:TIANA A POSTURAS HUMANISTAS, -

MISMA QUE EXPONDREMOS POSTERIORMENTE, 

2.2 Et.: ANTIHUMANISMO DE EUGENIO TRfAS 

PARA EUGENIO TRfAS "EN El! CAMPO DEL! SABER EN El! QUE HOY 

DÍA SE EMPIEZA A SEMBRAR NO HAY ACASO L!UGAR A ESA ESPECIE 

t.:t.:AMADA "HOMBRE". OBJETO DE CUL!TIVO DE t.:AS l.!t.:AMADAS "CIEN 

CIAS HUMANAS" fOUCAUt.:T NO LO ASEGURA TAMPOCO: SE !.!IMITA 
(9) 

A "APOSTAR" POR C~ EXTINCIÓN DE ESA Pt.!ANTA" , 

Et.: HOMBRE, EN t.:OS PLANTEAMIENTOS DE !.!AS NUEVAS DISCIPL!I-

NAS O CIENCIAS, YA NO POSEE O SE t.:E ATRIBUYE UN LUGAR RE

LEVANTE, PARECERÍA SER QUE NO OCUPA YA NINGtiN l.!UGAR, Et.: 

HOMBRE YA NO ES Et.: "HECHO INDISCUTIBt.:E" DEt.: CUAt.: PARTE TQ 

DO ESTUDIO, EN TANTO QUE !.!AS CIENCIAS SOCIALES DEJAN DE 

SER HUMANAS. Et.: SUJETO HUMANO DESAPARECE, HAY QUIENES -

SOSTIENEN QUE ES A PARTIR DE t.:A TEORÍA MARXISTA DESDE DON 

DE PODEMOS COMENZAR A INFERIR QUE NO SON COS HOMBRES t.:OS 

AGENTES DEt.: CAMBIO SOCIAL, Y QUE ES t.:A ESTRUCTURA t.:A QUE 

PASA A OCUPAR EL LUGAR DIVINO QUE ANTA~O CE CORRESPONDIÓ 

AL' HOMBRE, 

(9) TRIAS, Eugenio; La filosofía y su sombra. Pág. 111 

Estructura 



60. 

CoN CAS c\ENCIAS HUMANAS EC HOMBRE PASÓ A SER FUNDAMENTO 

DE TODA MORAC. ASÍ COMO DE CAS PRÁCTICAS PO~ÍTICAS, CITE

RARIAS Y SOCIACES EN GENERA~. LJAS DIFERENTES CORRIENTES 

DE PENSAMIENTO RECCAMARON ~A DIVINIDAD DEC HOMBRE PARA SJ_ 

TUARCO EN EC CUGAR DE~ 010~ ESPIRITUAC. "Uos MARXISTAS 

HUMANISTAS Y ~AS 'TEOCOGÍAS RADICA~ES' CRUZARON SUS PROPQ 

SITOS DE CONSTRUIR E~ REINO DE D1os-HOMBRE EN ~A TIERRA" (lO) 

HAY UNA DIFERENCIA, SEGÚN ESTO, ENTRE CA TEORÍA DE MARX 

Y COS PCANTEAMIENTOS DE COS MARXISTAS HUMANISTAS, MIEN

TRAS QUE PARA MARX CA ESTRUCTURA PASA A OCUPAR EC ~UGAR 

DE~ SUJETO, PARA COS MARXISTAS HUMANISTAS ÉSTE SIGUE OCQ 

PANDO UN ~UGAR PRIMORDIAC, 

EN EC PCANTEAMIENTO QUE HACE TRÍAS EN REFERENCIA A~ 

MARXISMO, SUBYACE UN CUESTIONAMIENTO A MARX QUE 

-A NUESTRO JUICIO- APARECE COMO UNA AMBiGUEDAD DE~ -

AUTOR, POR CO SIGUIENTE: ARGUMENTA QUE CA CRÍTICA QUE 

MARX HIZO A FEUERBACH SIGNIFICÓ ÚNICAMENTE UNA RESPUESTA 

DIFERENTE AC MISMO PROBCEMA, LJA CRÍTICA QUE HIZO MARX SE 

MUEVE DENTRO DEC TERRENO HUMANISTA, SEGÚN TRÍAS, YA QUE -

CA REACIZÓ CON CA FINA~IDAD DE ACCEDER A L'A ESENCIA VERD~ 

DERA Y CONCRETA DEC HOMBRE, LlA RESPUESTA QUE MARX DIO A 

CA PREGUNTA SOBRE EC HOMBRE Y SU ESENCIA NO IMPORTA, ~O -

RECEVANTE ES QUE EN TANTO QUE CA PREGUNTA ESTÁ INMERSA EN 

(10) TRIAS, Eugenio; La filosofía y su sombra. Pág. 173 

Objeciones 
al humanis 
mo Marxista 
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EL TERRENi HUMANISTA. CA RESPUES~A SEA CUAL SEA, SE MOVE

RA DE IGUAC MANERA EN EL MISMO TERRENO; CA ÚNICA FORMA DE 

SACVAR DICHA CUESTIÓN SERÍA QUE CA RESPUESTA SE HALLARA -

"EN COMPCETO DESEQUICIBRIO CON LA PREGUNTA, ,. ,QUE CA DÉ_ 

FINICIÓN QUE SE PROPONGA DEC HOMBRE NO SEA YA NINGUNA DE

FINICIÓN11 (ll~ 

SIN EMBARGO, AC MISMO TIEMPO QUE SE SOSTIENE QUE CA CRÍTl 

CA DE MARX SE MUEVE EN EL TERRENO HUMANISTA. SE DICE QUE 

CA RESPUESTA DE MARX A QU{ ES EC HOMBRE, ESTA ORIENTADA -

EN UNA DIRECCIÓN MUY DIFERENTE A CO EXPUESTO POR FEUER-

BACH, PARA MARX, EC HOMBRE "ES UN CONJUNTO DE RELACIONES 

SOCIALES" Y ESTO MARCA UNA DIFERENCIA. UNA DISTANCIA. SU 

DEFINICIÓN ES INESENCIAL VA QUE EC PUNTO DE PARTIDA DE SU 

RESPUESTA NO ES EL HOMBRE SINO SON CAS RELACIONES SOCIA-

CES, ÜBSERVAMOS QUE TRÍAS TRATA DE SACVAR CA CUESTIÓN DE 

CA NO EXISTENCIA DE UN PLANTEAMIENTO HUMANISTA EN MARX. -

ARGUMENTANDO QUE EL iNDIVIDUO DESAPARECE, A PESAR DE QUE. 

COMO RECONOCE EC AUTOR, EN CA IDEOCOGÍA ACEMANA HAGA MARX 

UNA 11 SÚBITA IRRUPCIÓN" DENTRO DEL TERRENO HUMANISTA, SIN 

EMBARGO, ES EN ESTE MISMO TEXTO EN DONDE SU AUTOR LLEVA A 

CABO UN DESPCAZAMIENTO; ES DECIR. EC HOMBRE DEJA DE SER -

EC PUNTO DE PARTIDA DE TODA REFCEXIÓN Y SU LUGAR PASA A -

OCUPARCO EC CONJUNTO DE CAS RELACIONES SOCIACES, 

(11) IBID. Pág. 181 
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PosTERIOR~ENTE. EN cos PUANTEAMIENTOS DE MARX DESAPARECE 

NO SÓUO EU INDIVIDUO ABSTRACTO SINO TAMBl~N EU INDIVIDUO 

EMPÍRICO, UA PERSONA HUMANA, PARECERÍA SER QUE YA NO HAY 

CABIDA PARA ESOS CONCEPTOS DENTRO DE UA TEORÍA MARXISTA; 

SERÁN OTROS UOS QUE SE EMPCEEN, TAUES COMO: CUASE, ES

TRUCTURA, Y QUE PASAN A OCUPAR EU UUGAR DEU CONCEPTO DEU 

HOMBRE, SE ABRE DE ESTA FORMA, EU TERRENO PARA UNA CIEN

CIA QUE NO SE PREOCUPE POR INVESTIGAR UA ESENCIA DE UOS -

FENÓMENOS REMONTÁNDOSE A UNA CONDICIÓN HUMANA QUE UA HACE 

POSIBUE; SINO QUE INVESTIGA UA SOCIEDAD COMO CONJUNTO DE 

REUACIONES SOCIAUES, ORIENTÁNDOSE PRIMERO Y A PARTIR DE -

ESTE DATO HACIA UA ESTRUCTURA, 

"DESDE MARX, UAS CIENCIAS SOCIACES HAN EUIMINADO EU "HOM

BRE" COMO CONCEPTO TEÓRICAMENTE RECEVANTE; (SIN EMBARGO), 

EN ACGUNAS FICOSOFÍAS TIENDEN A CECEBRAR ESA "MUERTE DEU 

HOMBRE" Y EU RESURGIR DE UN "HOMBRE NUEVO",,, SE BRINDA 

POR UN CONCEPTO DE HOMBRE AGN POR ECABORAR, MÁS CRÍTICO, 

MÁS FIRME, POR UNA FICOSOFÍA DEU HOMBRE MENOS FÁCIU, ME-
(12) 

NOS INGENUA, POR UN "NEOHUMANISMO" , SIN EMBARGO, A 

PESAR QUE EN CA TEORÍA MARXISTA ENCONTRAMOS ECEMENTOS QUE 

NOS HACEN SUPONER UN ABANDONO DE CA POSICIÓN DEC SUJETO -

COMO FIGURA FUNDAMENTADORA, POSTERIORMENTE FUERON HECHOS 

NUEVOS PUANTEAMIENTOS HUMANISTAS. NUEVAS TEORÍAS, QUE CO

UOCAN AC SUJETO EN UNA POSICIÓN QUE NO CE CORRESPONDE, DE 

(12) IBID. Págs. 189 y 191 

Desapari
ción de la 
persona h~ 
mana. 

Vuelta a 
escena de 
plantea
mientos 
humanistas. 
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LA CUAC FbE DESPCAZADO DESDE HACE MUCHO TIEMPO, EN TÉRMI

NOS DE TRÍAS, nVUELTA A CA ESCENA DE UN PERSONAJE HACE -

AÑOS RETIRADOn 

AÑOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DE ~A FICOSOFÍA V SU SOM-

BRA, TRÍAS VUELVE A RETOMAR LA CUESTIÓN DEL HUMANISMO V -

EL SUJETO PERO AHORA. RETOMANDO CA IMPORTANCIA QUE EN ES

TE TERRENO TIENE FoucAULT. CON EL TEXTO FILOSOFÍA V CAR

NAVAL. TRÍAS PRETENDE HACER UN CUESTIONAMIENTO RADICAL Y 

UNA CRÍTICA DE CA SUBJETIVIDAD SURGIDA A PARTIR DE DESCAft 

TES; SIN EMBARGO, ENCONTRAMOS QUE EL LIBRO NO CUMPLE CON 

DICHO PROPÓSITO, 

Ec AUTOR PRETENDE ABRIR UN NUEVO ESPACIO REFCEXIVO PARA, 

A PARTIR DE AHÍ. PLANTEAR UNA ACTERNATIVA A CA IDEA TRA--

Preteisión 
de apertura 
de nuevo es
pacio reflex!_ 

DICIONAC DE SUJETO; ESTA NUEVA IDEA ES CA DE MÁSCARA, CON vo. 

MAVÚSCUCA, LO QUE SIGNIFICA "PERSONA, PERSONA EN SENTIDO 

RADIC~L V ETIMOLÓGICO, ESO EN LO CUAC PODEMOS RECONOCER-

NOS V DESCONOCERNOS COMO SUJETOS FRÁGILES. PRECARIOS. vu~ 

NERABLES, AGUIJONEADOS POR CA DIVISIÓN, EL DESCENTRAMIEN-

TO V CA MULT!PCICIDAD, ESO QUE PERSONIFICAMOS AL HABITAR 

CA ESCENA PROPIA DEL VIVIR V COMPARTIR, DEL SER V DEL PE~ 

SAR, ESO QUE SOMOS MÁS ACÁ O MÁS ALLÁ DE SUPUESTAS HIPÓTs 

SIS UNITARIAS RESPECTO A CIERTA UNIDAD O INTEGRACIDAD PRQ 
(13) 

PIA ORIGINADA" 

(13) TRIAS Eugenio; Filosofía y Carnaval. Pág. 6 
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EN VA CIT~ ANTERIOR SE PUEDE OBSERVAR VA VACIDEZ DEV PRO

PÓS !TO DE TRÍAS, SU PCANTEAMIENTO NOS INCITA A VA CECTURA 

DE CA ARGUMENTACIÓN DE ESA HIPÓTESIS; SIN EMBARGO, CO QUE 

ENCONTRAMOS ES TAN SÓCO UNA CRÍTICA A VA ~ORMUVACIÓN 

FOUCAUL'TIANA DE VA MUERTE DEL' HOMBRE, YA QUE L'A CONSIDERA Crítica a 
.tesis ele 

TÍMIDA v poco RADICAV. A Ju1c10 DE TRíAs. FoucAUVT PARE

cfA VIMITARSE EN SU PVANTEAMIENTO, CIRCUNSCRIBIRSE AV TE

RRENO EPISTEMOCÓGICO, NO OBSTANTE EVVO, MUCHA GENTE HA -

CREÍDO QUE CA POSICIÓN DE fOUCAUCT ROMPE DE FONDO CON ES

QUEMAS TRADICIONACES Y AÑEJOS DE CA CONCEPCIÓN DEV SUJETO, 

CO QUE CES HA PROVOCADO, EN CONSECUENCIA, UNA SENSACIÓN -

DE TRANQUICIDAD, 

ESA SENSACIÓN DE TRANQUICIDAD DE CA QUE HABCA TRÍAS, NO -

DEJA DE SER UNA IDEA PARADÓJICA, YA QUE INTERPRETA CA TEQ 

RÍA FOUCAUCTIANA DEC SUJETO CON UNA TESIS DRÁSTICA, CON -

CA EXTINCIÓN DEC GÉNERO HUMANO, 

DADA CA TIMIDEZ DE MICHEV FoucAUCT EN su CRÍTICA AC SUJE

TO. NO CE RESTA A TRÍAS MÁS QUE HACERCA MENOS DRÁSTICA -

AUNQUE MÁS RADICAC, "~A IDEA DE CA (MUERTE DEC HOMBRE) -

POSEE PARA MÍ UN SENTIDO VITAC, QUE AFECTA A NUESTRA CON

DUCTA DE FORMA DIRECTA Y QUE DETERMINA UNA FORMA DE COM-

PORTARSE Y UNA ACTITUD: Y POR CONSIGUIENTE, UNA ÉTICA, 

ESA IDEA SIGNIFICA QUE EC (HOMBRE), CA (PERSONA HUMANA), 

sujeto en 
Foucaul.t. 

M.ierte del 
hc:nbre en 
sentido 
vital. 
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t:A (EXISTlNCIA HUMANA) O ELl (SUJETO HUMANO) CONSTITUYEN -

FETICHES, QuE ELl HUMANISMO, Et:SUBJETIVISMO, Et: PERSONALlI.§. 

MO, ·ELl EXISTENCIAl.:ISMO, HAN ABONADO UN CIERTO FETICHISMO: 

FIJAR UN PAPEL: SOCIAL:, UNA MÁSCARA O DISFRAZ COMO PATRÓN 

DE UNA PRETENDIDA IDENTIDAD O SEL:F. LlA MUERTE DEL: HOMBRE 

SIGNIFICA, POR TANTO: t:A DISOLlUCIÓN DE ESA IDENTIDAD Y t:A 

LIBERACIÓN DE UNA PROFUSIÓN DE MÁSCARAS O DISFRACES QUE -

TODOS NOSOTROS ALMACENAMOS ~ Y QUE INHIBIMOS EN VIRTUD 

DE ESE FETICHISMO" (l
4) 

CONSIDERAMOS QUE SI PARA FOUCAUL:T t:A CRÍTICA ALl HUMANISMO 

NO HUBIESE TENIDO UN SENTIDO VITAL, NO SE HABRÍA OCUPADO 

DE ELlLA MENOS AÚN OTORGARLE IMPORTANCIA COMO LlO HIZO, Qui 

ZÁ SÓLO SE TRATE DE UN MANEJO DIFERENTE DE T~RMINOS ENTRE 

UNO y OTRO AUTOR AUNQU~ CIERTAMENTE FouCAUL:T NUNCA HABL:A 

DE FETICHE CUANDO SE REFIERE ALl SUJETO, EN LO QUE Sf ES

TAMOS DE ACUERDO ES QUE Et: HUMANISMO FIJA UNOS PAPEL:ES SQ 

CIAL:ES A LOS INDIVIDUOS, QUIENES PARA ACTUAR REQUIEREN DE 

COMPORTAMIENTOS DIFERENTES EN CADA UNO DE ELLlOS, TENIENDO 

EN OCASIONES QUE REPRESENTAR TANTOS PAPELES COMO SITUACIQ 

NES SE t:E PRESENTEN, 

PARECERÍA SER QUE EN Et: Pt:ANTEAMIENTO DE TRfAS SUBYACE -

UNA TESIS IDEALllSTA: LIBERARNOS DE t:AS MÁSCARAS; ¿ES QUE 

REAL:MENTE ES POSIBLE HACERLO? ¿o QUIZÁ SEA SOLAMENTE UNA 

(14) IBID. Págs. 14 - 15 

Tesis idea
lista. 



66. 

ESPERANZA INÚTW?: ¿PARA QUÉ -EN CASO DE ASUMIR QUE PO,R 

TAMOS MÁSCARAS, DISFRACES- INTENTAR DESPOSEERNOS DE 

EUUAS? ¿PARA SABER CÓMO SOMOS REAUMENTE? ESTA PREGUNTA -

ES UA QUE A NUESTRO MODO DE VER NOS COUOCA EN UNA SITUA-

CIÓN DIFÍCIU YA QUE SE ASEMEJA MUCHO A SUPONER QUC DETRÁS 

DE UAS MÁSCARAS ESTÁ UA 'VERDADERA ESENCIA' DE TODOS Y C~ 

DA UNO DE NOSOSTROS Y ESTO NO ES OTRA COSA SINO UNA POSI

CIÓN IDEAUISTA, 

AUNQUE TRfAS INTENTA HACER UNA CRÍTICA DEU SABER DEU SI-

GUO XIX EU CUAU ANIQUleA EU DISCURSO CUÁSICO E INTENTA E~ 

CONTRAR UA "COSA EN sí" MÁS AUUÁ DE su REPRESENTACIÓN, Ee 

PROPÓSITO DEU AUTOR ES FAUUIDO YA QUE UOS ARGUMENTOS QUE 

EMPUEA PARA CRITICAR SON UOS MISMOS CON UOS QUE TRATA DE 

FUNDAMENTAR SU POSICIÓN RESPECTO AU SUJETO, CIERTAME~TE, 

EU HOMBRE, EU SUJETO HUMANO SE CONVIRTIÓ EN REFERENCIA 

OBUIGADA DE TODO SABER, DEU CONOCIMIENTO, PERO ESTO ES 

UNA MERA EXPOSICIÓN DE UNA SITUACIÓN QUE SE HA DADO DESDE 

HACE MUCHO TIEMPO, PERO CON EU SOUO PUANTEAMIENTO DE UN -

HECHO NO ES SUFICIENTE PARA CAMBIARUO MENOS AÚN SI NO SE 

EXPONEN ARGUMENTOS CONVINCENTES QUE UO DESTRUYAN O QUE UE 

RESTEN FUERZA, 

POR UN UADO, COMO SEÑAUAMOS UÍNEAS ARRIBA, TRÍAS SE REFI~ 

RE A QUE UA OBRA DE fOUCAUUT DADA SU TIMIDEZ RESPECTO A -

El haJbre 
cerno ccn:li
cién de posi 
biliclad cleC 
cx:nocimiento. 
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t.:A POSICidN DEL: SUJETO, CAUSA UNA SENSACIÓN DE TRANQUlt.:1-

DAD; SIN EMBARGO, ENCONTRAMOS QUE A t.:O t.:ARGO DEL: TEXTO 

Flt.:OSOFfA Y CARNAVAL:, SE CONTRADICE At.: SEÑAt.:AR QUE t.:A 

OBRA DE M1cHEt.: FoucAUt.:T "INQUIETA, QUITA SEGURIDAD. Es -

UNA OBRA QUE PROSIGUE Et: SACERDOCIO DE UN NIETZSCHE O UN 

ARTAUD,,, POR Et: CARACTER DE DESAFÍO QUE TIENE ESTA OBRA, 

POR ESTAR ESCRITA A GOt.:PES DE MARTit.:t.:O Y POR ENMASCARARSE 

CON t.:OS DISFRACES PECUt.:IARES DE t.:A (EPISTEME) EN QUE ARRAl 

GA, ESTA OBRA ESTA SUJETA A TODA SUERTE DE TERGIVERSACIO

NES, ESTA OBRA ES PIEDRA DE ESCANDAt.:O: APUESTA POR t.:A E~ 

TINCIÓN DE ESE coAGUt.:O DE RACIONAL'IDAD, AUTOCONCIENCIA 

Y t.:IBERTAD QUE ES Et: HOMBRE, Y EN EFECTO, ESTA OBRA RE-

CUERDA t.:A ANIMAt.:IDAD QUE ESTA EN t.:A BASE DE ESA FIGURA E~ 

TRAVAGANTE, ESTA OBRA -SE DICE- CONDUCE A L'A RESJ§. 

NA:IÓN Y A L'A INACCIÓN, AFIRMA TACITAMENTE QUE Et: QUIÉN 

DE L'OS SIGNOS Y DE L'OS VAt.:ORES NO ES EL' SUJETO HUMANO t.:1-

BRE, Es EL' SISTEMA M 1 SMO-L'ENGUAJE, CUt.:TURA-Et.: QUE H~ 

Bt.:A Y SIGNIFICA, ASIMISMO, TAMPOCO ES EL' SUJETO HUMANO -

L'IBRE Et: QUIÉN DEL: SABER: ES L'A EPISTEME, Et: SISTEMA, 

FOUCAUt.:T DENUNCIA L'A COMPt.:ICIDAD DE t.:A EPISTEMOt.:OGfA CON 

t.:A ANTROPOt.:OGfA EN t.:A (EPISTEME) MODERNA, t.:A SINCRONÍA DE 

t.:A PREGUNTA (¿QUÉ ES Et: HOMBRE?) CON t.:A PREGUNTA (¿QUIÉN 

CONOCE?)- Y EL' CONSIGUIENTE CRUCE DE UNA ANTROPOt.:O--

GÍA Flt.:OSÓFICA Y DE UNAS (CIENCIAS HUMANAS) QUE SE EXIGEN 

MUTUAMENTE, Et: PROBL'EMA DEL: CONOCIMIENTO NO SE RETROTRAE 

Es una obra 
·desafioote. 

Foucatlt 
a¡:uesta por 
la extincién 
del harbre. 

El h::r!tlre 
caro referei 
cía obli8)9d8 
del saber. 
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A UNAS coLDICIONES DE POSIBIVIDAD FUNDADAS POR EV (SUJETO 

TRASCENDENTAV), UN SUJETO QUE POCO A POCO SE DEFINE COMO 

(HOMBRE)-(HOMBRE DE CARNE Y HUESOS), VO DEFINÍA FEUER-

BACH" <15,> 

SI BIEN ES CIERTO QUE UNA OBRA PUEDE PRODUCIR SENSACIONES 

DIFERENTES A DISTINTAS PERSONAS O MÁS AÚN PRODUCIR SENSA

CIONES DIFERENTES A UNA MISMA PERSONA EN DIFERENTES TIEM

POS, E~ PVANTEAMIENTO DE TRfAS RESPECTO A FOUCAUVT SE NOS 

PRESENTA NO s6vo COMO POCO CVARO, CONFUSO.SINO TAMBIÉN CQ 

MO CONTRADICTORIO, JUSTO ES RECONOCER NUESTRA COINCIDEN

CIA CON TRfAS CUANDO SEÑAVA QUE VA OBRA DE FOUCAUVT TIENE 

UN CARÁCTER DE DESAFÍO, TESIS QUE PONEN EN CUESTIÓN IDEAS 

Y CONOCIMIENTOS APRENDIDOS COMO VERDADEROS Y QUE EN GENE

RAV, NO SO~EMOS PONER EN DUDA, ASIMISMO, VA OBRA FOUCAUg 

TIANA NO s6vo ESTÁ SUJETA A TODA SUERTE DE TERGIVERSACIO

NES PORQUE DIFÍCIV ES SABER A CIENCIA CIERTA QUIÉN ES ~A 

PERSONA QUE DETERMINA E~ CRITERIO DE VERDAD DE VA OBRA, -

SINO QUE PUEDE INTERPRETARSE DE MÚVTIPVES FORMAS, EN OCA

SIONES TOTAVMENTE DIFERENTES UNAS DE OTRAS, 

CIERTO ES TAMBIÉN, QUE EN OCASIONES CONDUCE A ~A INACCIÓN 

Y A VA RESIGNACIÓN, SOBRE TODO CUANDO NOS PONEMOS A RE

FVEXIONAR EN VA COMPVEJIDAD DE VOS MECANISMOS DE OPERACIÓN 

DEV PODER PARECERÍA QUE POCO ES ~O QUE SE PUEDE HACER --

(15) IBID. En págir.as 59, 60 y 61. 
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COMO !NDitIDUO PARA CAMBIAR ESA DINÁMICA; SIN EMBARGO, ES 

PRECISO RECONOCER TAMBI~N QUE, EN OCASIONES, VA OBRA NOS 

CONDUCE A VA ACCIÓN TRANSFORMADORA, A VA REFVEXIÓN Y CUE~ 

TIONAMIENTO PROFUNDOS DE CIERTOS VAVORES, ESTEREOTIPOS, -

ROVES SOCIAVES, 

A DIFERENCIA DE TRÍAS, NO CONSIDERAMOS QUE VA TESIS DE VA 

MUERTE DEV HOMBRE EN VA OBRA DE FoUCAUVT SE VIMITE A SE~~ 

VAR VA DESAPARICIÓN DEV CONCEPTO DE 'HOMBRE' DEV SENO DE 

VAS CIENCIAS SOCIAVES, PORQUE AUNQUE ESTE PVANTEAMIENTO -

Sf SUBYACE, NO SE RESTRINGE ÜNICAMENTE A EVVO, SINO QUE -

DE MANERA PREVIA, TUVO QUE HABERSE GENERADO UNA ESPECIE -

DE REVOVUCIÓN EN EV PENSAMIENTO, UNA RUPTURA ALl INTERIOR 

DE VAS CIENCIAS SOCIAVES Y EVVO INDUDABVEMENTE INCIDE EN 

EV COMPORTAMIENTO COTIDIANO, EN EV TERRENO SOCIAV, ¿Có-

MO PODRÍA SUPONERSE QUE ES POSIBVE POSTUVAR CIERTAS TESIS 

EN TEORfA SIN QUE TUVIERAN AVGUNA REVACIÓN CON EV QUEHA-

CER DE VOS INDIVIDUOS? ¿ES QUE ACASO ES POSIBVE QUE EST~N 

DIAMETRAVMENTE SEPARADOS?, DE AH( QUE NO SEA POSIBVE, 

COMO HACE TRfAS, CONCEBIR QUE EV HECHO DE PROCVAMAR VA 

'MUERTE DEV HOMBRE' NO INCIDE EN EV TERRENO SOCIAV, SOBRE 

TODO CUANDO AQUEVVA TESIS ESTÁ ASOCIADA A VA NOCIÓN DE -

PERSONA HUMANA, YO, IDENTIDAD PERSONAV, 

UOGRAR CIBERARNOS DE VA CONCEPCIÓN DE SUJETO HUMANO NOS 
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ULlEVARA SfN DUDA ALlGUNA, A ENCONTRAR NUEVAS FORMAS MENOS 

IDEALlISTAS DE RECONOCERNOS, MENOS REUIGIOSAS, DONDE NO HA 
YA TAU SUPUESTA UNIDAD SINO MUUTIPLlICIDADES, RUPTURAS, 

DISPERSIONES, 

UNA VEZ EXPUESTO LlAS TESIS DE EUGENIO iRfAS, RECONOCIDO -

NUESTRAS CONVERGENCIAS Y ARGUMENTADO NUESTRAS DIVERGEN--

CIAS SOBRE LlA MUERTE DEU HOMBRE, PASAREMOS AHORA A ANALll

ZAR ELl ANTIHUMANISMO DE FoucAULlT. 

2.3 UA CONCEPCIÓN DELl SUJETO Y ELl ANTIHUMANISMO DE 

M1cHEU FoucAuur. 

A LlO LlARGO DE SU PROUfFERA PRODUCCIÓN TEÓRICA, ESTE AUTOR 

ELlABORÓ UNA SEVERA CRfTICA A UAS NUMEROSAS POSICIONES CU

YO DE~OMINADOR COMÜN ES SU DEFENSA A LlO QUE SE HA DADO EN 

LlLlAMAR HUMANISMO, HEMOS ENCONTRADO QUE ELl HUMANISMO ERA 

CONSIDERADO COMO UN ELlEMENTO PROSTITUIDOR DE TODO PENSA-

MIENTO QUE A LlO LlARGO DE LlA HISTORIA HA SERVIDO PARA JUS

TIFICAR CORRIENTES TALlES COMO ELl STALlINISMO O LlA DEMOCRA

CIA CRISTIANA, 

ALlGUNOS DE UOS TEXTOS REVISADOS EN LlOS QUE ENCONTRAMOS LlA 

CRÍTICA REFERIDA SON LlAS PALlABRAS Y LlAS COSAS, MICROFfSI

CA DEU PODER "M~S ACLlA DELl BIEN Y DEU MAUª; LlA VERDAD Y -

r-ueva ·roma 
ele recalCX:e!: 
nos. 

Crítica al. 
h.mri.mD. 

lBS tesis 
lure1istas 
jusfi ti.can 
c:ualq.der sis 
tero pout1.c:O. 
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l!AS FORMA~ JURÍDICAS; (lA, CONFERENCIA) Y, SUS RESPUESTAS 

A UAS PREGUNTAS QUE CARUSO RESEÑA EN El! TEXTO QUE l!UEVA -

POR TfTuuo CoNVERSACIONES·COO l!Ev1-STRAUss, FoucAUL!T v UA-

CAN, 

NUESTRO PROPÓSITO EN El! PRESENTE SUBTEMA ES TRATAR DE AN~ 

L!IZAR Y POR ESTA VÍA COMPRENDER l!A MAGNITUD DE l!O QUE SI§ 

NIFICA l!A CRÍTICA DE FoUCAUL!T Al! HUMANISMO. Qu1zÁ El! TE~ 

TO MÁS EJEMPL!IFICADOR, AUNQUE Al! MISMO TIEMPO UNO DE l!OS 

MÁS ESCABROSOS Y ÁRIDOS, SEA El! DE LJAS PAL!ABRAS V ~AS CO 

SAS, MISMO EN El! QUE SE El!ABORA UN AMPLllO ESTUDIO CR·ÍTICO 

ACERCA DEL! NACIMIENTO DE l!AS CIENCIAS HUMANAS, l!AS CUAL!ES 
(16) 

"ENTRONIZAN Al! HOMBRE COMO SOBERANO" 

AUNADO A Él!, EN CONVERSACIONES CON l!EVI-STRAUSS, FoucAUL!T 

Y l!ACAN, REFIRIÉNDOSE A l!AS PAL!ABRAS Y l!AS COSAS, FOUCAUL!T 

AFIRMA QUE l!AS CIENCIAS HUMANAS DE NINGUNA MANERA NOS HAN 

ACERCADO A l!O HUMANO Y QUE PARA CONOCERNOS ES NECESARIO -

ACABAR CON l!A QUIMERA "DEL! HOMBRE, IDEA QUE HA FUNCIONADO 

EN El! SIGL!O XIX UN POCO COMO HABÍA FUNCIONADO l!A IDEA DE 
(17) 

Dios EN l!OS SIGL!OS PRECEDENTES" 

(16) MOREY Miguel; Sexo, poder y verdad. Pág. 37 

(17) CARUSO; Conversaciones con Levi-Strauss, Foucault y Lacan. 

LBS ciencias 
h..rra1as y 
el hcnbre. 
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PODEMOS CJtiSERVAR QUE DE t.:0 QUE SE TRATA EN ~AS PAt.:ABRAS Y 

t.:AS COSAS ES DE ANAt.:IZAR QUE DURANTE Et.: PERÍODO QUE VA --

DEt.: S1Gt.:O XVII At.: XVIII. APARECIÓ UN NUEVO OBJETO DE ESTQ Elh:nbre 

DIO: Et.: 'HOMBRE', SIN EMBARGO, Et.: ESTUDIO PROFUNDIZA EN 

Et.: SIGNIFICADO QUE REPRESENTA ESTE PECUt.:IAR Y NOVEDOSO O~ 

JETO DE ESTUDIO, YA QUE ES A TRAVÉS DEt.: HOMBRE QUE SURGE 

t.:A POSIBlt.:IDAD DE CONSTITUIR NO SÓt.:O UNA Flt.:OSOFÍA, SINO 

TAMBIÉN UNA IDEOt.:OGÍA CAPAZ DE PRECONIZAR Y DAR VAt.:OR At.: 

HOMBRE, CONSIDERÁNDOt.:O COMO FUENTE DE TODO CONOCIMIENTO, 

EN CONSECUENCIA, SE PUEDE DECIR QUE A PARTIR DE ENTONCES, 

c::aro ruevo 
objetn de 
esb.ldio. 

Et.: HOMBRE SE CONVIRTIÓ EN SUJETO Y OBJETO DE TODO SABER - Elh:nbre 
c::aro sujetn 

POSIBt.:E, CONCIENCIA SOBERANA DEL! UNIVERSO, ASÍ COMO EN -- yobjetDdel 

ÉPOCAS ANTERIORES FUE t.:A IDEA DE Dios t.:A QUE OCUPABA ESE 

t.:UGAR PRIVlt.:EGIADO, 

NO OBSTANTE t.:A FORTAt.:EZA DE t.:A IDEA DE HOMBRE COMO PRINCl 

PIO DEt.: CONOCIMIENTO, SU VIGENCIA FUE PASAJERA, NO DURÓ -

Et.: TIEMPO QUE MUCHOS HUBIERAN DESEADO, ~A CONCEPCIÓN DEt.: 

HOMBRE COMO SUJETO FUE DESAPARECIENDO A MEDIDA QUE TRANS

CURRÍA Et.: PRESENTE SIGt.:O, SOBRE TODO GRACIAS A t.:OS ESTU-

DIOS DE DIVERSOS ESTRUCTURAt.:ISTAS QUE NOS HAN DESCUBIERTO 

"QUE TODO Et.: CONOCIMIENTO HUMANO, TODA EXISTENCIA HUMANA, 

TODA VIDA HUMANA Y QUIZÁS INCt.:USO TODA HERENCIA BIOt.:ÓGICA 

DEt.: HOMBRE, ESTÁN SITUADOS DENTRO DE ESTRUCTURAS, ES DE--

saber-. 

El h:nbre 
si tl.Jado den
tro de est:ruc 
b.Jras. -
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CIR DENTR'f> DE UN CONJUNTO, FORMAS DE EL'EMENTOS QUE OBEDE

CEN A RE~ACIONES QUE PUEDEN SER DESCRITAS POR CUA~QUIERA, 

E~ HOMBRE, POR AS( DECIR~O. DEJA DE SER EC SUJETO DE SÍ -

MISMO, DE SER A ~A VEZ SUJETO Y OBJET0" 118 ~ 

A~ PARECER, FUERON ~AS CECTURAS QUE FoUCAUL:T REAL:IZARA DE 

SADE. BCANCHOT. BATAICCE. SOBRE TODO. ~os QUE ~o CONDUJE

RON A PENSAR EN L:A POSIBICIDAD DE L:A DESAPARICIÓN DEL: SU

JETO, FoucAUCT SE ENCARGARÁ. POR TANTO. DE DESMENTIR A -

TODOS AQUECL:OS QUE SE OBSTINARON EN HACERNOS CREER QUE E~ 

HOMBRE ES EC OBJETO DE ESTUDIO MÁS ANTIGUO; DEMOSTRARÁ EN 

su ANÁi.:1s1s. QUE ES UNA RECIENTE INVENCIÓN QUE HA DADO 

SUSTENTO A COS NUEVOS HUMANISMOS EN COS QUE SE SITUÓ EN -

UNA POSICIÓN PRIVICEGIADA, PERO QUE TARDE O TEMPRANO SERÁ 

DESPL:AZADO, 

Es PRECISO ACCARAR, SIN EMBARGO, QUE NO SE PRETENDE NEGAR 

POR COMPL:ETO EC PAPE~ QUE HA OCUPADO EL: HOMBRE EN EL: TRAN~ 

CURSO DEL: TIEMPO. SOBRE TODO EN ~o QUE AL: CONOCIMIENTO s~ 

REFIERE.CIERTAMENTE. AUN ANTES DEL: S!GCO XVIII. CAS CIEN-

CIAS NATURAL:ES TRATARON EL: TEMA DEL: HOMBRE, BIEN YA SEA -

COMO RAZA. ESPECIE o G~NERO. ES DECIR. EXITÍA EL: RECO~oc1 

MIENTO A~ HOMBRE, ~O QUE SUCEDÍA, L:UEGO ENTONCES, ES QUE 

"NO HABÍA UNA CONCIENCIA EPISTEMOL:ÓGICA DEL: HOMBRE COMO -

TAL', l!A EPISTEME CCÁSICA SE ARTICUL:A SIGUIENDO L:fNEAS -- · 

(18) IBID. Pág. 

Desaparici6n 
ele la catego 
ría de sujeta. 
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QUE NO Aft~AN, DE MODO AL'GUNO, UN DOMINIO PROPIO Y ESPECl 

FICO DEL' HOMBRE, Y SI SE INSISTE AÚN, SI SE OBJETA QUE -

SIN EMBARGO NINGUNA ~POCA HA ACORDADO MÁS A ~A NATURAL'EZA 

HUMANA, NO L'E HA DADO UN STATUS MÁS ESTABL'E, MÁS DEFINITl 

VO, MÁS ABIERTO AL' DISCURSO, SE PODRÁ RESPONDER DICIENDO 

QUE EL' CONCEPTO MISMO DE L'A NATURAL'EZA HUMANA Y L'A MANERA 

EN L'A QUE FUNCIONABA EXCL'UÍAN L'A EXISTENCIA DE UNA CIEN-

CIA CL'ÁSICA DEL' HOMBREn (l
9 I 

Llo QUE SIGNIFICA QUE PARA L'A ~PISTEME CL'ÁSICA, NO HABÍA -

COINCIDENCIA ENTRE LA FORMA DE OPERAR DE L'A NATURAL'EZA HQ 

MANA Y LA NATURAL'EZA FÍSICA O DEL' MEDIO AMBIENTE, PESE A 

EL'L'O, HAY COMUNICACIÓN CONSTANTE ENTRE UNA y OTRA. SE co~ 

PL'EMENTAN MUTUAMENTE, ESTO, SIN EMBARGO, NO ES SUFICIEN

TE, MUCHO MENOS CONDICIÓN DE POSIBIL'IDAD PARA EL' SURGI

MIENTO DE L'AS CIENCIAS HUMANAS DENTRO DEL' PENSAMIENTO CL'Á 

SICO, CUANDO SE BORRA EL' DISCURSO CL'ÁSICO, HAY UNA SERIE 

DE MODIFICACIONES NO SÓL'O EN L'OS OBJETOS DE ESTUDIO DE -

L'AS DIVERSAS CIENCIAS O DISCIPL'INAS, SINO TAMBI~N SE DA -

L'UGAR AL' SURGIMIENTO DEL' HOMBRE PROPIAMENTE COMO OBJETO Y 

SUJETO DE ESTUDIO, 

ESTE SURGIMIENTO DEL' HOMBRE COMO SUJETO Y OBJETO DE ESTU

DIO, NO ES UNA IMPOSI,IÓN ARBITRARIA, HAY DETRÁS DE ELL'O 

UNA REFL'EXIÓN SOBRE EL' HOMBRE COMO ÚL'TIMO ESTADIO CONOCI-

(19) FOUCAULT Michel; Las palabras y las cosas. Pág. 300 
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DO DE ~A lvo~UCIÓN; IGUA~MENTE. COMO E~ VER QUE HAB~A. 

QU~ ORDENA, QUE SATISFACE SUS NECESIDADES POR MEDIO DE eA 

PRODUCCIÓN. Tono ESTO eo CO~OCA EN UNA POSICIÓN AMBIGUA. 

VA QUE POR UN CADO SE PIENSA QUE OCUPA UN eUGAR PRIVICE-

GIADO AUNQUE, POR EC OTRO, ES VISTO COMO UN SER DOMINADO 

NO SÓCO POR E~ CENGUAJE QUE TIENE QUE PRONUNCIAR V QUE CE 

PREEXISTE SINO PORQUE Ee TRABAJO CO DETERMINA COMO INSTRQ 

MENTO DE PRODUCCIÓN, AUNADO A EC~O, SURGE POCO A POCO CA 

CONCIENCIA DE ~A FINITUD DEC HOMBRE V ~os CfMITES QUE TI~ 

NE, 

"LlA EXPERIENCIA QUE SE FORMA A PRINCIPIOS DEC SIG~O XIX 
A~OJA E~ DESCUBRIMIENTO DE CA FINITUD, NO VA EN E~ INTE-

RIOR DE~ PENSAMIENTO DE CO INFINITO, SINO EN Ee CORAZÓN -

MISMO DE ESTOS CONTENIDOS QUE SON DADOS POR UN CONOCIMIE~ 

TO FINITO COMO FORMAS CONCRETAS DE CA EXISTENCIA FINITA, 

ÜE A~~f, E~ JUEGO INTERMINAB~E DE UNA REFERENCIA DUPCICA

DA: SI EC SABER DE~ HOMBRE ES FINITO, ESTO SE DEBE A QUE 

ESTÁ PRESO, SIN POSIBCE ~IBERACIÓN, EN COS CONTENIDOS PO

SITIVOS DE~ CENGUAJE, DEC TRABAJO V DE CA VIDA; V A ~A lli 

VERSA, SI ~A VIDA, EC TRABAJO V E~ CENGUAJE SE DAN EN SU PQ 

SITIVIDAD, ESTO SE DEBE A QUE E~ CONOCIMIENTO TIENE FOR-

MAS F INlTAS" (20l 

ESTA CONCIENCIA DE CA FINITUD SIFNIFICÓ UNA COMPCETA IN--

(20) !BID. Pág. 308 

Fini tu::! del 
h::nbre. 
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VERSIÓN E~ EL' CAMPO DEL' PENSAMIENTO OCCIDENTAL'. YA QUE L'A 

ANAL'ÍT!CA DE L'A FINITUD Y DE L'A EXISTENCIA HUMANA, EN Tt'B, 

MINOS FOUCAUL'TIANOS, DIO L'UGAR A SU VEZ, A UNA METAFÍSICA 

DE L'A VIDA, DEL' TRABAJO Y DEL' L'ENGUAJE; ESTO ES, META!"ÍSJ_ 

CA DE L'A VIDA, COMO FINITUD DEL' HOMBRE EN CUANTO A INDIVJ_ 

DUO AUNQUE TODAVÍA NO COMO ESPECIE; METAFÍSICA DEL' TRABA

JO EN L'A QUE EL' HOMBRE ENCUENTRA UNA L'IBERACIÓN Y. METAFL 

SICA DEL' L'ENGUAJE CON L'A QUE EL' HOMBRE AL' TENER CONCIEN-

CIA DE SU CUL'TURA. SE APROPIA, SE ADUEÑA DE t'L', 

ESTA METAFÍSICA PRONTAMENTE SE VIO SEVERAMENTE CUESTIONA

DA EN EL' PENSAMIENTO MODERNO. CO QUE CONDUJO RÁPIDAMENTE 

A SU FIN, ESA DESAPARICIÓN DE L'A METAFÍSICA, COSA PARADQ 

JICA. PROVOCÓ L'A APARICIÓN DEL' "ASPE~ NEGATIVO DE UN -

ACONTECIMIENTO MUCHO MÁS COMPL'EJO QUE SE PRODUJO EN EL' -

PENSAMIENTO OCCIDENTAL', ESTE ACONTECIMIENTO ES L'A APARl-
(21) 

CIÓN DEL' HOMBRE" , ESTA CITA NOS REMITE A L'O QUE SEÑA-

. L'ÁBAMOS EN PÁGINAS ANTERIORES, SU APARICIÓN NO FUE ARBl-

TRARIA, RESPONDE A UNA SERIE DE CONSIDERACIONES QUE SE DJ_ 

FERENCIA DEL' PENSAMIENTO CL'ÁSICO EN TANTO QUE EN t°STE L'OS 

HUMANOS· OCUPABAN UN L'UGAR PRIVIL'EGIADO MIENTRAS QUE CON -

EL' SURGIMIENTO DEL' HOMBRE SE DA L'UGAR A L'A t'POCA MODERNA 

Y SE INICIA UNA NUEVA FORMA DE PENSAR AL' HOMBRE, DE ASIG

NARL'E DENTRO DEL' SABER UN STATUS DIFERENTE Y DE ADENTRAR

L'O PROFUNDAMENTE EN EL' INTERIOR DE L'AS CIENCIAS HUMANAS, 

(21) IBID. Pág. 309 

Aparición del 
hcritJre. 

l'«.teva !'orna 
de pensar 
al hcrrbre. 
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FOUCAUeT ~E ATREVE A eeEVAR su CUESTIONAMIENTO SOBRE Ee -

HOMBRE, A UN EXTREMO QUE PODRÍA PARECERNOS ABSURDO E INV~ 

ROSÍMie. NOS INVITA A PENSAR, A PREGUNTARNOS SI Ee HOMBRE 

EXISTE. RESUeTA OBVIO. QUE DADA UNA eARGA TRADICIÓN POR 

EXHAeTAR eos VAeORES y CAS VIRTUDES DEe HOMBRE, eA PREGU~ 

TA NOS PROVOQUE CIERTO MAeESTAR. PARA AeGUNOS, PASAJERO; 

PARA OTROS. NO TANTO. y ES EN ESTE PUNTO DEe DESARRO~eo 

DE eA CRÍTICA DE FoUCAU~T A~ SUJETO, DONDE PODRÍAMOS UBI

CAR Ee CA~IFICATJVO DE "DRÁSTICA" COMO ~A DENOMINÓ TRÍAS, 

SIN EMBARGO, HAY QUE TENER CUIDADO CUANDO SE INTENTA SA-

BER SU SIGNIFICADO, DE ACUERDO Ae AUTOR, 

¿POR QUÉ NO PENSAR QUE SE TRATA DE UNA INVITACIÓN A REAel 

ZAR UN ESPCÉNDIDO VIAJE IMAGINARIO? YA QUE CUANDO FoUCAUeT 

CUESTIONA eA EXISTENCIA DEe HOMBRE o CUANDO DICE QUE Ee -

HOMBRE HA CESADO DE EXISTIR NO TRATA DE DAR A ENTENDER, -

DE NINGUNA MANERA, QUE Ee HOMBRE COMO ESPECIE VIVIENTE O 

COMO SER SOCIA~ HAYA DESAPARECIDO DEe PeANETA TIERRA. ~o 

QUE sf RESUCTARÍA A TODAS eucES UN ABSURDO. SERÍA SUPONER 

QUE Ee FUNCIONAMIENTO SOCIA~ NO SE TRATA DE UN FUNCIONA

MIENTO DE INDIVIDUOS ENTRE sf y, NADA MÁS AeEJADO DE ESTE 

AUTOR QUE ESTA TESIS, 

A eo QUE SE REFIERE NUESTRO AUTOR. ES A eA DESAPARICIÓN -

DE CA CATEGORÍA DE SUJETO, DE HOMBRE Y DONDE SE UBICA E~ 
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RECLAMO ~ FOUCAULlT POR ELl OLlVIDO QUE SE HA HECHO DEL PEli 

SAMIENTO NIETZSCHEANO ELl CUALl "ANUNCIÓ, BAJO LA FORMA DE 

UN ACONTECIMIENTO INMEDIATO, DE PROMESA-AMENAZA, QUE ELl -

HOMBRE DEJARÍA DE SER MUY PRONTO -y HABRÍA UN SUPERHO.t:! 

BRE-; ESTO EN UNA F !LlOSOF Í A DEL' RETORNO QUERÍA DEC 1 R -

QUE ELl HOMBRE, DESDE HACÍA MUCHO, HABÍA DESAPARECIDO Y NO 

CESABA DE DESAPARECER Y QUE NUESTRO PENSAMIENTO MODERNO -

DELl HOMBRE, NUESTRA SOLllCITUD POR ÉL• NUESTRO HUMANISMO -
(22) 

DORMÍAN SERENAMENTE SOBRE SU REFUNFU~ONA INEXISTENCIA ," 

UNO DE LOS ASPECTOS DE PESO EN LA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE -

COMO SUJETO, ES SU RELlACIÓN CON ELl ORIGEN, RELlACIÓN QUE 

PODRÍA SUPONERSE VÁLlIDA EN Ee S1GLlO XVIII PERO QUE A PRili 

CIPIOS DELl SIGLO XIX ENFRENTA UNA SERIE DE ACONTECIMIEN-

TOS HISTÓRICOS QUE LlA HACEN MODIFICARSE; TALl ES ELl CASO -

DE QUE NO HAYA IDENTIDAD DELl HOMBRE CON ELl ORIGEN, YA QUE 

SE DESCUBRE INMERSO EN UNA HISTORICIDAD QUE LlE ES PREEXI~ 

TENTE, LlA VIDA SE INICIÓ MUCHO ANTES QUE ÉLl APARECIERA CQ 

MO TALl; RESPECTO ALl LlENGUAJE Y SU POSICIÓN DE SUJETO PAR

LANTE, SE ENFRENTA A LlA IMPOSIBILIDAD DE CONOCER LAS PRI

MERAS PALlABRAS QUE SE PRONUNC 1 iARAN Y A PART 1 R DE LlAS CUA-

LES SE CONSTITUYERON LlAS LlENGUAS QUE ÉLl SÓLlO SE ENCARGA -

DE ENUNCIAR. EN RESUMEN, CÓMO ANALlOGAR ELl ORIGEN ALl -

HOMBRE, CUANDO TODO CONSTATA QUE ESTÁ SEPARADO DE ÉLl, QUE 

LlAS COSAS EMPEZARON PREVIAMENTE A QUE ÉLl EXISTIERA, 

(22) IBID. Pág. 313 

Relacié:n 
sujeto-origen. 
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AHORA BIE~, ¿QU~ PASA CON CAS CIENCIAS HUMANAS DADO QUE -

EN uos SIGCOS XVII y XVIII NO EXISTÍA EU HOMBRE COMO TAU, 

COMO CONCEPTO?. EN PRIMER UUGAR, HAY QUE TENER CCARO QUE 

CAS CIENCIAS HUMANAS EXISTIERON HASTA QUE SE cococó AU -

HOMBRE AC CADO DE cos OBJETOS CIENTÍFICOS, MEJOR DICHO, -

HASTA QUE SE CE CONCIBIÓ COMO OBJETO CIENTÍFICO DE ESTU-

DIO, "DE ACC(·ESA DOBCE E INEVITABL'E DISPUTA: CA QUE 

FORMA EC PERPETUO DEBATE ENTRE CAS CIENCIAS DEC HOMBRE Y 

~AS CIENCIAS SIN MÁS, TENIENDO CAS PRIMERAS CA PRETENSIÓN 

INVENCIBCE DE FUNDAMENTAR A UAS SEGUNDAS QUE, SIN CESAR, 

SE VEN OBCIGADAS A BUSCAR SU PROPIO FUNDAMENTO, CA JUSTI

FICACIÓN DE SU M~TODO Y L!A PURIFICACIÓN DE SU HISTORIA, -

CONTRA EC 'PSICOCOGISMO', CONTRA EC 'SOCIOUOGISMO', CON-

TRA EC 'HISTORICISMO'; Y AQUEUUA QUE FORMA EL! PERPETUO Dg 

BATE ENTRE CA FIUOSOFÍA QUE OBJETA A UAS CIENCIAS HUMANAS, 

CA INGENUIDAD CON UA QUE INTENTAN FUNDAMENTARSE A Sf MIS

MAS, Y ESAS CIENCIAS HUMANAS QUE REIVINDICAN COMO SU OBJg 

TO PROPIO eo QUE EN OTRO TIEMPO CONSTITUYÓ EC DOMINIO DE 

CA F 11..!0SOF fA" <23 >, 

SIN EMBARGO, CAS CIENC!AS HUMANAS NO TRATAN EXC~USIV~MEN

TE DEC HOMBRE EN SU CONJUNTO, SINO QUE CADA UNA DE EUCAS 

ABORDA TAN SÓLO UN ASPECTO, HECHO QUE NO ES SUFICIENTE PA 

RA ~CAMARLAS CIENCIAS DEL HOMBRE, fOUCAUL!T DIRÁ QUE HABLAR 

DE CIENCIAS DEC HOMBRE ES UN ABUSO DEL LENGUAJE Y, QUE A~ 

(23) IBID. Pág. 335 

Ciencias 
turenas. 
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GUNOS CAP~ICHOSAMENTE CCAMAN IDEOCOG(A, CONCEPTO QUE AUN

QUE DE MANERA GENERAC ABORDAREMOS EN ESTE MISMO CAPfTUCO, 

Es NECESARIO MENCIONAR QUE CA CRfTICA DE fOUCAUCT A~ HUMA 

NISMO, NO SE REDUCE A~ TEXTO ~AS PA~ABRAS V VAS COSAS, Sl 

NO QUE ENCONTRAMOS EN MICROFfSICA DEV PODER QUE E~ HUMA

NISMO DESDE ~os ROMANOS HA SIDO UNA FORMA DE SOMETIMIENTO. 

SUJECIÓN QUE SE REPRODUCE EN ~A ACTUA~IDAD V QUE ES SOBRE 

TODO, "VA FORMA DE EJERCER E~ PODER : PERO AFIRMANDO VA -

SOBERAN(A, SOBERAN(AS TACES COMO: E~ ACMA (SOBERANA SO-

BRE E~ CUERPO. SOMETIDA A Dios). ~A CONCIENCIA (SOBERANA 

SOBRE E~ ORDEN DE~ JUICIO, SOMETIDA AU ORDEN DE UA VERDAD), 

EU INDIVIDUO (SOBERANO TITUVAR DE SUS DERECHOS, SOMETIDO 

A ~AS CEYES DE CA NATURA~EZA O A ~AS REG~AS DE UA SOCIE-

DAD), VA VIBERTAD FUNDAMENTA~ (INTERIORMENTE SOBERANA, E~ 

TERIORMENTE CONSENTIDORA Y ADAPTADA A SU DESTINO),,, E~ -

HUMANISMO ES AQUECUO A TRAV~S DE ui CUAU SE HA OBSTRUIDO 

EU DESEO DE PODER EN OCCIDENTE,,, SÓUO ES POSIBCE ATACAR

VO POR MEDIO DE UN DES-SOMETIMIENTO DE ~A VOUUNTAD DE PO

DER" <24> 

DE co ANTERIOR. PODEMOS INFERIR QUE s6~o EC M~TODO GENEA

VÓGICO NOS POSIBIVITA ANA~IZAR EV SUJETO DESDE VA PERSPE~ 

TIVA DE SU FORMACIÓN EN L'A HISTORIA: SU RE~ACIÓN CON CA - SJJeto cerro 
proWcto de 

CONSTITUCIÓN DE SABERES V DISCURSOS, EVITANDO EN CONSE- losdiCerentes 
saberes. 

(24) FOUCAULT Michel; MicroCísica de1 poder. Págs. 33 y 34 
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CUENCIA, tA FALlSA HIPÓTESIS DELl SUJETO COMO ORIGEN Y FUN

DAMENTO DE TODO CONOCIMIENTO, fOUCAULlT ESTIMÓ, COMO SEÑ~ 

LIAMOS ANTERIORMENTE, QUE NIETZSCHE TRATÓ DE ACABAR CON LlA 

IDEA DE SUJETO PUES COMPRENDIÓ QUE ELl "vo" ESTÁ COMPUESTO 

POR UNA PLlURALllDAD DE FLlUJOS DE LlOS CUALlES A SU VEZ SON -

COMPRENSIBLlES COMO DIVERSAS INTENSIDADES DE FULlGURACIONES 

DE VOLlUNTAD DE PODER, 

AQUf PODRÍAMOS HABLlAR DE LlO QUE SIGNIFICA PROPIAMENTE LlA 

CONSTITUCIÓN DELl SUJETO ELl CUALl NO ES OTRA COSA QUE ELl --

PRODUCTO DE LlOS DIFERENTES SABERES -UOS CUALlES SE INS

CRIBEN DENTRO DE UN TIPO DE DISCURSO CONFORMANDO UNA DE

TERMINADA VOLlUNTAD DE VERDAD-, QUE DE MANERA ESTRAT~G.1 
(25) 

CA VAN INTERPELlANDO ALl INDIVIDUO , DEMARCÁNDOLlO DENTRO 

DE UNA SERIE DE PRÁCTICAS, LlAS CUALlES ALl MISMO TIEMPO SE 

VAN TRANSFORMANDO, 

EN CONSECUENCIA, PODEMOS AFIRMAR QUE LlA IMPORTANCIA DELl -

ESTUDIO DELl SUJETO NO SÓLlO EN MICHE~ fOUCAULlT SINO TAMBl~N 

EN ALlTHUSSER, RESIDE BÁSICAMENTE EN DOS ASPECTOS: 

A) Eu SUJETO ES UN LlUGAR DE REPRODUCCIÓN SOCIALl, NO ELl 

ÚNICO PERO Sf DE SUMA IMPORTANCIA, YA QUE 

B) Eu SUJETO ES LlA CAUSA Y ELl EFECTO DE INFINIDAD DE -

DISCURSOS CARGADOS DE PODERES QUE LlO ESTÁN INTERPE-

LlANDO CONTINUAMENTE Y POR LlO MISMO HACIENDO Y REHA--

CIENDO A LlO LlARGO DE SU VIDA, 

Cansti tu::ién 
del. su.jet.o. 

(25) Ehxntn:rros cµo el o::ncept.o de interpelacién es rrés o meo:ia desarrollaó:> por Alttusser en su~: "Ideolo
gía y Aparates Ideológl.CXlB de Esta:b"; artículo por darás polénúco. Vale la pena rrencioiar aunque de rranera -
br=e la propuesta alttusser:l.ana. Hablar de interpelacién es hablar necesarianent:e de la categ:rla del sujeto, 
ter.a cµo es 1.n pret.exto rrás para deslindanre de poeiciaies tumnistas. 
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HEMOS CON~IDERADO PERTINENTE DETENERNOS EN A~GUNOS PASA-

JES DE~ TEXTO ~A VERDAD Y ~AS FORMAS JURÍDICAS, EN E~ QUE, 

COMO SEÑA~AMOS ANTERIORMENTE, SE HACE A~USIÓN A ~A CRÍTI

CA A~ SUJETO, EN DICHO TEXTO, fOUCAU~T SE PROPUSO, ENTRE 

OTRAS COSAS, CONOCER CÓMO HAN CAMBIADO ~AS RE~ACIONES OB

JETO-SUJETO A ~O ~ARGO DE ~A HISTORIA Y DEBIDO SOBRE TODO, 

A~ BINOMIO PODER-SABER, ASIMISMO, E~ TEXTO ESTÁ BASADO -

EN A~GUNOS PRESUPUESTOS NIETZSCHEANOS A FIN DE EXP~ICAR -

E~ PROCESO DE~ CONOCIMIENTO, 

Es NECESARIO REITERAR UNA TESIS, E~ SUJETO NO "ESTÁ DADO 

DEFINITIVAMENTE •••• QUE NO ES AQUE~~o A PARTIR DE ~o CUA~ 

~A VERDAD SE DA EN ~A HISTORIA, SINO DE UN SUJETO QUE SE 

CONSTITUYÓ EN E~ INTERIOR MISMO DE ~STA Y QUE A CADA INS-
(26) 

TANTE, ES FUNDADO Y VUE~TO A FUNDAR POR E~~A" , DE 

AQUÍ QUE E~ AUTOR CONSIDERE QUE SU POSICIÓN ES DIFERENTE 

A ~A DE CIERTO MARXISMO ACADEMICISTA QUE SUSTENTA A ~os -

SUJETOS COMO DETERMINADOS POR ~AS CONDICIONES ECONÓMICAS, 

COMO SE SEÑA~Ó ~ÍNEAS ARRIBA, PARA EXP~ICAR ~A RE~ACIÓN -

SUJETO-OBJETO, FOUCAU~T SE VA~IÓ DE A~GUNAS TESIS NIETZS

CHEANAS, VEAMOS QUE DIJO NIETZSCHE RESPECTO A~ CONOCIMIEli 

TO: E~ CONOCIMIENTO FUE INVENTADO Y ESTO SIGNIFICA QUE -

NO FORMA PARTE DE ~A PROPIA NATURA~EZA DE~ HOMBRE SINO -

QUE HA SIDO PRODUCTO DE UNA RUPTURA: DE AHÍ QUE ~A RE~A--

(26) FOUCAULT Michel; La verdad y las formas jurídicas. Pág. 16 

El sajeto no 
se encuentra 
dado de an~ 
rrano. 

Relaciái de 

"""tura. 



83. 

CIÓN ENTR~ CONOCIMIENTOS E INSTINTO NO SEA DE CORRESPON-

DENCIA SINO DE DOMINACIÓN, ES DECIR, DE SUBORDINACIÓN DE 

UNO HACIA EL! OTRO Y ESTO NO SIGNIFICA OTRA COSA MÁS QUE -

UNA REL!ACIÓN DE PODER EN ~A QUE EL! SUJETO PIERDE UNIDAD -

Y SU SOBERANÍA, 

Llo ANTERIOR SIGNIFICA QUE DADO QUE EN EL! CONOCIMIENTO HAY 

REL!ACIONES DE PODER, NO HAY ADECUACIÓN DEV SUJETO AV OBJg 

TO, NO ES TAMPOCO "UNA REVACIÓN DE ASIMIVACIÓN SINO QUE -

HAY, POR EL! CONTRARIO, UNA REL!ACIÓN DE DISTANCIA Y DOMIN!i 

CIÓN: EN EU CONOCIMIENTO NO HAY NADA QUE SE PAREZCA A VA 

FE~ICIDAD O AV AMOR, HAY MÁS BIEN ODIO Y HOSTIVIDAD: NO -

HAY UNIFICACIÓN SINO SISTEMA PRECARIO DE PODER" 127 ~ Es -

DECIR, EV CONOCIMIENTO ES UNA REVACIÓN ESTRATÉGICA EN VA 

CUA~ E~ HOMBRE SE ENCUENTRA SITUADO Y DEPENDE HACIA 

DÓNDE SE INCL!INE VA CORREL!ACIÓN DE FUERZAS QUE SER~ EV 

EFECTO DEL! CONOCIMIENTO, 

LlA REVACIÓN ESTRATÉGl~A DE CONOCIMIENTO ES VA QUE CONFOR

MA DETERMINADA VOL!UNTAD DE VERDAD ~ENTENDEMOS POR VO

VUNTAD DE VERDAD QUE EL! SABER ES EV PRODUCTO DEV CHOQUE 

DE DOS FUERZAS DE VAS CUAVES UNA SE PRESENTA CON CARÁCTER 

DE VAVIDEZ, EN OTRAS PAL!ABRAS, VA VERDAD ES PRODUCTO DE 

UN JUEGO, DEV JUEGO DEV PODER, CONSIDERAMOS QUE CUANDO -

FoUCAUVT HACE AVUSIÓN A VA VOVUNTAD DE VERDAD, HACE EVI--

(27) IBID. Pág. 28 

Voluntad de 
verdad. 
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DENTE UNA POSICIÓN NIETZSCHEANA RESPECTO ALl CONOCIMIENTO, 

ELl CUALl ES UNA INVENCIÓN Y SIGNIFICA RUPTURA- QUE CON

FIGURARÁ SIMUUTÁNEAMENTE ALl SUJETO, DE DETERMINADO SABER, 

No SOUAMENTE ELl SUJETO NO ESTÁ DADO DE ANTEMANO, SINO TA~ 

POCO UO ESTÁ ELl SUJETO DE CONOCIMIENTO; ÉSTE ES TAN SÓUO 

UN EFECTO DE LlAS TRANSFORMACIONES HISTÓRICAS DELl SABER-PQ 

DER "NO ES LlA ACTIVIDAD DELl SUJETO DE CONOCIMIENTO UO QUE 

PRODUCIRÍA UN SABER, UTILl O REACIO ALl PODER, SINO QUE ELl 

PODER-SABER, LlOS PROCESOS Y UAS LlUCHAS QUE LlO ATRAVIESAN 

Y LlO CONSTITUYEN, SON LlOS QUE DETERMINAN LlAS FORMAS, AS( 

COMO TAMBIÉN LlOS DOMINIOS POSIBLlES DELl CONOCIMIENT0"
128

l, 

A ESTAS ALlTURAS DELl TRABAJO, NO PODEMOS ELlUDIR LlA NECESI

DAD DE HACER REFERENCIA ALl FENÓMENO DE LlA INTERPELlACIÓN, 

AUNQUE LlO HAREMOS DE FORMA BREVE, CONSIDERAMOS QUE ES -

UNA NECESIDAD QUE SURGE DELl TEMA MISMO DELl SUJETO; ESTO -

QUIERE DECIR QUE TRATAR DE LlA CRÍTICA ALl SUJETO EXIGE 

ABORDAR NO SÓUO ELl TERRENO DE LlA INTERPEUACIÓN, SINO TAM

BIÉN ELl DE LlAS PRÁCTICAS SOCIALlES, 

COMO MENCIONAMOS EN PÁGINAS ANTERIORES, A MANERA DE CITA, 

ALlTHUSSER HA SIDO, SIN DUDA AL'GUNA, QUIEN MÁS HA PROFUND.! 

ZADO SOBRE ELl CONCEPTO DE INTERPEUACIÓN Y SU SIGNIFICADO, 

EN su ARTfCULlO "lDEOLlOGfA y APARATOS lDEOLlÓGICOS DE ESTA-

(28) FamT Michel; Vigilar y Casti!?/ll"• pt¡g. 34 

La interpela 
cién. -
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no" EXPLlltó LlA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA UNA SOCIEDAD. -

REPRODUCIRSE TANTO MATERIALl COMO SUPERESTRUCTURALlMENTE, -

EN ESTE CASO. SE REFIERE A LlA REPRODUCCIÓN !DEOUÓGICA, Y 
COMO MUCHOS OTROS AUTORES YA LlO HABÍAN HECHO ANTERIORMEN

TE~ ALlTHUSSER REDEFINE ELl CONCEPTO DE IDEOLlOGfA CUYA CA-

RACTERfSTICA PRINCIPALl ES LlA DE .SER MATERIALl, LlA IDEOUO-

G°'ÍA ES MATERIALl, 

LlA MATERIALl!DAD DE LlA IDEOLlOGfA ES POSIBLlE GRACIAS A LlA -

INTERPELlACIÓN: ESTE MECANISMO CONSTITUYE A LlOS INDIVIDUOS 

EN SUJETOS, Es NECESARIO ACLlARAR QUE ELl CONCEPTO DE IN-

TERPELlACIÓN DENTRO DE LlOS ANÁLl!SIS DE ALlTHUSSER, ALlUDE A 

LlA IDEOLlOGfA, LlA CUALl CONSIDERAMOS QUE NO ES AJENA ALl PO

DER; A PESAR DE LlAS AFIRMACIONES DE FoucAULlT QUIEN ASEGU

RA QUE LlA IDEOLlOGfA SÓLlO RESIDE EN IDEAS Y. QUE, SIEMPRE -

QUE SE HABLlE DE ELlLlAS NO SE PUEDE HABLlAR DE T~CNICAS Y DE 

PRÁCTICAS SOCIALlES, 

NINGÚN INDIVIDUO ESCAPA ALl ESTATUTO DE SER SUJETO. Tonos 
SOMOS, DE ALlGUNA MANERA, SUJETOS PUES SIN INTERRUPCIÓN -

PRACTICAMOS "uos RITUALlES DE RECONOCIMIENTO IDEOUÓGICO. -

LlOS CUALlES NOS GARANTIZAN QUE SOMOS SUJETOS CONCRETOS, lff 

DIVIDUALlES, INCONFUNDIBLlES Y (NATURALlMENTE) IRREMPLlAZA--
(29) 

BUES" POR ~EDIO DELl RECONOCIMIENTO IDEOLlÓGICO ACTUA-

MOS EN LlOS RITUALlES PRÁCTICOS DE LlA VIDA COTIDIANA MÁS 

(29) ALTilSSER l..a.ds; Ideología y Aparatos Ideol6glcos ele Estado", Pág. 1.3) 

Mat.erialiclad 
de la icleolo 
gía. -
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EL'EMENTAL'f; POR L'O TANTO, L'A lDEOL'OG_fA RECL'UTA A TRAV~S DE, 

COMO L'O DENOMINA AL'THUSSER, UNA OPERACIÓN PRECISA: L'A IN

TERPEL'AC IÓN, 

Uos RITUAL'ES SOCIAL'ES A L'OS QUE SE REFIERE AL'THUSSER, SON 

L'AS PRÁCTICAS SOCIAL'ES, ~STAS, SON CUAL'QUIER ACTIVIDAD SQ 

CIAL' QUE ES MATERIAL' Y CUYOS PROPÓSITOS PRIMORDIAL'ES SON 

L'A REPRODUCCIÓN SOCIAL' O SU TRANSFORMACIÓN, LJA PRÁCTICA 

SOCIAL', O MEJOR DICHO, L'AS MUL'TIPL'ES PRÁCTICAS SOCIAL'ES -

ENMARCAN A L'OS SUJETOS DENTRO DE UN MODEL.'O, UN IDEAL', SON 

INTENCIONAL'ES, GRACIAS A EL'L'AS, L'OS SUJETOS QUEDAN RECO

NOCIDOS EN DETERMINADOS SABERES Y SABEN, COMO DICE AL'THU

SSER, QUE "L'AS COSAS SON ASf Y NO DE OTRO MODO", 

ÜTRA CARACTERÍSTICA DE L'AS PRÁCTICAS SOCIAL'ES A L'A QUE PQ 

DEMOS HACER AL'USIÓN, ES L'A DE SER EVIDENTES: ES DECIR, 

FORMAN PARTE DE L'O INMEDIATO DEL' SUJETO, ENTRE EL'L'AS SE -

ENCUENTRAN: L'A CIENCIA, L'A MORAL', L'A-REL'IGIÓN, L'A ECONO-

MfA, EL' AMOR, L'A AMISTAD, EN FIN, SE PODRÍA DECIR QUE L'AS 

PRÁCTICAS SOCIAL'ES SON TAN DIVERSAS, COMO MUL'TIPL'ES L'AS -

FORMAS DE DESPL'EGAR PODER PARA CONSTITUIR SUJETOS, EN --

1..'AS PRÁCTICAS SOCIAL'ES SE HACE EVIDENTE ·EL' PODER, QUIZÁ -

POR ESTA RAZÓN FoucAUL'T AL' .ANAL'IZAR L'OS MECANISMOS DE PO

DER SE REFIERE A PRÁCTICAS ESPECIFICAS, L'A PSIQUIATRÍA, -

EL' NACIMIENTO DE L'A PRISIÓN, ENTRE OTRAS; A TRAV~S DE 

Prácticas 
sociales y 
sujeto. 



87. 

ELlLlAS, LlO~ ESTUDIOS DELl PODER NO QUEDAN A NIVELl ABSTRAC-

TO: POR ELl CONTRARIO, SE PUEDE RECONOCER LlA IMPORTANCIA -

DE ESTOS ESTUDIOS CUYO OBJETIVO ES INDAGAR LlO MÁS SUT!Ll Y 

POR LlO TANTO LlO 'EVIDENTE' DELl PODER, 

VOUVIENDO ALl FENÓMENO DE INTERPELlACIÓN PODEMOS DECIR QUE, 

ESTE MECANISMO PERMITE ALl SUJETO RECONOCERSE EN UNA IDEO

LlOGfA Y LlA TOMA 'LlIBREMENTE', ACTUANDO ACTIVADO POR ELlLlA 

ALl REALlIZAR SU PRÁCTICA COTIDIANA: EN OTRAS PALlABRAS, UN 

DETERMINADO DISCURSO SE DIRIGE A ÉLl Y ASÍ ELl SUJETO LlO -

CONSIDERA COMO SUYO Y ACTÚA DE ACUERDO A ÉLl, 

AHORA BIEN, ENTENDEMOS POR RECONOCIMIENTO IDEOLlÓGICO O -

PERCATARSE DE UN LlLlAMADO IDEOLlÓGICO, LlO SIGUIENTE~ 

A) EU RECONOCIMIENTO ES UNA DE LlAS FUNCIONES DE LlA IDEQ 

LlOGfA, ES DECIR, HACE QUE ELl SDJETO TOME COMO EVIDE~ 

TE UN DISCURSO IDEOLlÓGICO CUALlQUIERA Y QUE SE DIRIJA 

A ÉLl: POR ESTA RAZÓN, SOMOS SUJETOS EN LlA MEDIDA EN 

QUE NOS RECONOCEMOS EN UN DETERMINADO DISCURSO IDEO

LlÓGICO, 

B) SABERSE SUJETO DE DETERMINADA IDEOLlOGÍA Y ACTUAR DE 

ACUERDO A DETERMINADAS PRÁCTICAS SOCIALlES QUE ELlLlA -

ENMARCA COMO VÁLllDAS, ES DECIR. RECONOCERSE EN UNA -

Reccn:x::imiento 
ideológico. 
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IDE'*10GÍA ES DISTINGUIRSE COMO SUJETO DE UNA IDEOt:O

GfA Y POR Et:t:O CONSTITUIRSE COMO SUJETO DE Et:t:A, 

C) DE AH( QUE TAMBIÉN PODAMOS AFIRMAR QUE Et: FENÓMENO -

DE INTERPEL:ACIÓN PROVOCA SOMETIMIENTO A t:OS AGENTES 

SOCIAL:ES, t:OGRANDO ASf UA NORMAL:IZACIÓN DE ÉSTOS, -

PUES DADO QUE UAS PRÁCTICAS SOCIAL:ES UTIL:IZAN A LlAS 

DISCIPL:INAS -y SOBRE ESTO NOS REFERIREMOS EN Et: -

PRÓXIMO CAPÍTUL:O- UOGRAN CIRCUNSCRIBIR A t:OS SUJ_g_ 

TOS EN DETERMINADOS ÁMBITOS QUE POSIBIUITAN RESTRIN

GIR Et: CAMPO DE ACCIÓN DE t:OS INDIVIDUOS, CON Et: PRQ 

PÓSITO DE OBTENER UTIUIDAD POR PARTE DE Et:t:os. 

SE PUEDE AFIRMAR, QUE TODA PRÁCTICA. SOCIAL: CONSTITUYE UN 

RITUAL: SOCIAL: NO sót:o DE TIPO REL:IGIOSO, SINO POUfTICO, -

CUYO FIN ES DAR COHESIÓN. ~os RITUAL:ES SOCIAL:ES DAN SEN

TIDO A t:A ACCIÓN DE t:OS SUJETOS, DENTRO DE UN CONTEXTO 

HISTÓRICO SOCIAL:: UN EJEMPL:O DE Et:t:O ES t:A INSTITUCIÓN 

DEL: MATRIMONIO, t:A CUAL: t:OGRA EN NUESTRA SOCIEDAD, RESPE

TAR t:A PROPIEDAD PRIVADA, OBTIENE t:A SUMISIÓN DE t:A MUJER 

Y DE UOS HIJOS, ADEMÁS DE t:A REPRODUCCIÓN DE t:OS VAL:ORES, 

Práctica = 
· ritual. 
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LlA EFI~AC~A DE LlA IDEOLlOGfA Y DELl PODER SE DA GRACIAS ALl 

ENMASC~RAMIENTO DE UNA PARTE DE ELlLlOS, ELl ÉXITO DELl PODER 
! 

ESTÁ "~N PROPORCIÓN DIRECTA CON LlO QUE LlOGRA ESCONDER DE 
1 (::O) 

SUS MEbANISMOS" ; ESE ES ELl MISTERIO QUE NOS LlLlEVA A --

ACEPTAR ELl PODER, LlA PARTE QUE 'ESCONDE' ES DONDE SE EN--· 

CUENTRA SU TALlÓN DE AQUILlES Y ALl MISMO TIEMPO SU FORTALlE-

ZA, 

UN MECANISMO SIMILlAR NOS PRESENTA ALlTHUSSER ALl DARNOS A -
1 

CONOCE~ SU CONCEPTO DE IDEOLlOGfA EN ELl ARTfCULlO MENClONA
i 

DO, EN:ELl CUALl AFIRMA QUE LlA IDEOLlOGfA ES LlA "REPRESENTA-
! 

CIÓN DE LlA RELlACIÓN IMAGINARIA ENTRE LlOS INDIVIDUOS Y SUS 
! (31) 

CONDICIONES DE EXISTENCIA" , Es DECIR, LlA IDEOLlOGÍA NO 
1 

SE PRESENTA COMO ES, SINO SÓLlO POR MEDIO DE UN ANÁLl!SIS -
! 

SE ENCOENTRA LlA RELlACIÓN QUE SUBYACE CON ELl SUJETO. 
! 

ELl OCUÚTAR DE AMBOS FENÓMENOS, ES PORQUE ALl IGUALl QUE LlOS 

MITOS,1TIENE UN SIGNIFICADO EXPRESADO EN DIVERSOS SIMBO-

LlISMOSI fDEOLlOGfA Y PODER, EN CONCLlUSIÓN, SON LlA REPRE-

SENTAClÓN DE UN MODELlO, SIGNIFICAN ALlGO PERO, COMO TODO -

SIGNIFjCADO, ES INAGOTABLlE Y ESA INAGOTABILlIDAD ES LlO QUE 

PRODUCE SU MECANISMO DE REPRODUCCIÓN Y LlA POS!BILl!DAD DE 
i 

ENMARCAR ALlGO, ES DECIR DE TENER ALIGO MÁS DE LlO QUE REPR~ 

SENTAN; ÜE AHf QUE TAMBIÉN UTILllCEN RITUALlES PARA REPR~

SENTAR~E, 

(:x:>) ~T Michel; Historia de la Sexualidad. Taro I. Pág. 105 

(31) AL'UlSSER l.a.ú.s; "Ideología y Aparates Ideol.6gl.coe del Estado. Pág. 112 

Ideolog[a = relacifu 
i.rreginaria • 

Ideología Y 
poder. 
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RECORDEMOt QUE ELl RITUALl RELllGIOSO ES UNA FORMA EN LlA CUAU 

SE VERIFICA LlA RELlACIÓN ENTRE ELl SUJETO y Dios (Eu SUJETO), 

EN ÉLl ENCONTRAREMOS LlA REPRODUCCIÓN EXACTA DE UN MODEUO -

QUE LlOS DIOSES DICTAN A LlOS INDIVIDUOS, SUJETOS, LlA IN

TERPELlACIÓN ES PUES, UN FENÓMENO SUMAMENTE COMPLlEJO QUE -

CONSTITUYE SUJETOS A TRAVÉS DE INFINIDAD DE PRÁCTICAS SO-

CIALlES, RITUALlES SOCIALlES, LlOS CUALlES SE HAYAN BASADOS EN 

UNA SERIE DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LlOGRAR SU OBJETL 

VO: OBTENER UTIUIDAD DELl SUJETO, 

A MANERA DE CONCLlUSIÓN, DIREMOS QUE EN LlA CONSTITUCIÓN DE 

LlOS SUJETOS SE MATERIALlIZA ELl PODER, UA MATERIALlIDAD DELl 

PODER SE LlOGRA GRACIAS A QUE EXISTEN SUJETOS -SUJETA

DOS- Y ÉSTOS EXISTEN PORQUE ELl PODER NO ES SÓLlO UN CO_!i 

CEPTO, SINO QUE ALl LlLlEVAR A CABO UNA PRÁCTICA MATERIALl ES 

TAMBIÉN CONCRETO· Y MATERIALl, 

SJjeto-nate 
rialldad -
del poder. 



CAPITUL~ 111 

LA MATERIALIDAD DEL PODER 

ESTE TERCER CAP{TULO QUE HEMOS DADO EN LLAMAR LA MATE

RIALIDAD DEL PODER, NOS SITÚA AL IGUAL QUE EL SEGUNDO 

FRENTE A UNA SERIE DE PROBLEMAS QUE AL PARECER SON INg 

VITABLES CUANDO UNO SE AVOCA A LA TAREA DE REFLEXIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA OBRA DE UN AUTOR POR DEMÁS COMPLEJO Y -

POLÉMICO COMO RESULTA SER MICHEL FoUCAULT, 

DICHA DIFICULTAD DERIVA, SOBRE TODO, DEL HECHO DE QUE 

NUESTRO INTERÉS RECAIGA EN ASPECTOS QUE SI BIEN SON FU~ 

DAMENTALES E INDISPENSABLES PARA ENTENDER EL COMPLEJO 

ANDAMIAJE DEL FUNCIONAMIENTO DEL PODER, ENCONTRAMOS AL 

MISMO TIEMPO, QUE ALGUNOS DE ELLOS NO SE ENCUENTRAN DE 

MANERA EXPLfCITA, HUCHO HENOS HALLAMOS SU EXPOSICIÓN -

CLARA Y LLANA SINO QUE ES NECESARIO HACER UNA LABOR cg 

YO NOMBRE APROPIADO SERÍA EL DE ESCUDRIÑAR, PARA EN 

ESA MEDIDA PODER AVANZAR EN EL ESTUDIO QUE NOS HEMOS -

PROPUESTO, 

lo ANTERIOR SE DEBE A QUE SI BIEN ES POSIBLE A PARTIR 

DE LA CONCEPCIÓN HICROF{SICA DEL PODER DERIVAR UNA EX-

,, .·• 
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PLICACl~N DE LA MATERIALIDAD DEL MISMO, RESULTA DIFÍCIL 

ABORDARLO VA QUE AUNQUE APARECE COMO UNA PREOCUPACIÓN -

~STA NO SE RESUELVE DE MANERA CABAL AUNQUE SI SE APOR-

TAN LOS ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA LLEVAR A FELIZ -

T~RMINO NUESTRA TAREA, 

LLAMAMOS MATER 1 AL IDAD DEL PODER A LA CONDENSAC l ÓN DE IJ! 

F INIDAD DE ELEMENTOS FUNDADOS EN UNA TECNOLOGÍA DEL PO

DER MÁS O MENOS DEFINIDA QUE LIGADA A UNA DETERMINADA -

VOLUNTAD DE VERDAD LOGRA REPRODUCIR O BIEN TRANSFORMAR 

A UN DETERMINADO GRUPO DE INDIVIDUOS, EL PODER ADQUIE

RE MATERIALIDAD A TRAV~S DE LOS DISPOSITIVOS QUE L'AS D.!. 

FERENTES SOCIEDADES HAN INSTRUMENTADO A LO LARGO DE LA 

HISTORIA. Los DISPOSITIVOS DE PODER REPRODUCEN LOS MÚb 

TIPLES V VARIADOS ASPECTOS DEL PODER A TRAV~S DE DIFE-

RENTES V CADA VEZ MÁS SOFISTICADOS MECANISMOS, 

RESULTA IMPOSIBLE ENUNCIAR TODAS AQUELLAS FORMAS EN LAS 

QUE SE PLASMA EL PODER EN LA SOCIEDAD, ES DECIR, ENUME

RAR TODAS V CADA UNA DE LAS MANERAS EN QUE EL PODER AD

QU l ERE MATERIALIDAD: SIN EMBARGO, A NUESTRO JUICIO LAS 

QUE RESULTAN MÁS SIGNIFICATIVAS SOBRE TODO PORQUE ABAR

CAN NO SÓLO A UN GRAN NÚMERO DE INDIVIDUOS SINO TAMBl~N 

PORQUE LOS EFECTOS QUE PROVOCAN SON DE UNA PROFUNDIDAD 

TAL QUE DETERMINAN EN GRAN MEDIDA SU CONDUCTA. SON 

Materialidad 
del poder 
caro ccn::lensa 
cién de ele--
lrfnt:os. 
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AQUELLA$ RELACIONADAS CON EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDI-

ZAJE, 

AL MENCIONAR EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE NO PRETE~ 

DEMOS CIRCUNSCRIBIRLO A LA INSTITUCIÓN ESCOLAR, SINO -

UBICARLO EN TODAS AQUELLAS INSTITUCIONES E INSTANCIAS -

EN LAS QUE EFECTUAMOS DETERMINADA PRACTICIDAD DE UNA --. 

CIERTA MORAL, O BIEN CUANDO ACEPTAMOS UNAS REGLAS DEN-

TRO DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS. CARCELARIOS; EN TÉRMl 

NOS MUY SIMPLES, SE TRATA VÍA EL APRENDIZAJE DE ACEPTAR 

Y REPRODUCIR ROLES. PAPELES, NO SÓLO EN LA VIDA SEXUAL 

SINO TAMBIÉN EN EL ÁMBITO POLÍTICO, FAMILIAR, SOCIAL, A 

FIN DE NO ALTERAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE EL CURSO -

DE LºA SOCIEDAD: AL PARECER. LA CONSIGNA ES "LLEVAR UNA 

VIDA NORMAL•, ENTENDIDA ÉSTA DESDE UNA CONCEPCIÓN MOR~ 

LIZANTE, ESTRECHA, QUE CIRCUNSCRIBE A LOS INDIVIDUOS -

DENTRO DE UN PATRÓN MÁS O MENOS RÍGIDO. 

EN CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE EN CONJUNTO CONSTITUYEN 

LA VIDA DE LOS INDIVIDUOS PODEMOS OBSERVAR COMO LAS RE

DES DEL PODER SE MATERIALIZAN, EN LOS GESTOS, EN LA MI: 

RADA, EN LAS PALABRAS, AÚN EN EL SILENCIO MISMO SE ESTÁ 

MATERIALIZANDO ESO QUE SE HA DADO EN DENOMINAR. SEGÚN -

LA CONCEPCIÓN DE FouCAULT. PODER; SIN EMBARGO. NO HAY 

QUE OLVIDAR, MENOS AHORA, QUE EL PODER .NO ES UN BIEN, -

Proceso de 
ensei'mza
apren:lizaje. 

Reprod.=:iát 
de roles. 
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NO ES AlGO A LO QUE PODEMOS DECIR ESTO ES EL PODER, SI

NO QUE SE TRATA DE UN HAZ DE RELACIONES, DE AHÍ QUE HE

MOS ENCONTRADO QUE EL CONCEPTO QUE RESULTA MÁS ÚTIL PA-

RA EXPLICAR LA MATERIALIDAD DEL PODER. ES EL DE DISPOS.!. El dispositivo. 

TIVO, 

EN UNA ENTREVISTA REALIZADA A NUESTRO AUTOR POCO TIEMPO 

DESPU~S DE APARECIDO PUBLICADO SU TEXTO HISTORIA DE LA 

SEXUALIDAD • TOMO I. LA VOLUHTAD DE SABER (l) SE LE 

CUESTIONA SOBRE EL SIGNIFICADO DEL CONCEPTO DE DISPOSI

TIVO, AL" RESPECTO, AFIRMÓ QUE POR ~L ENTIENDE: 

l. •uN CONJUNTO RESUELTAMENTE HETEROG~NEO. QUE IMPLICA característica'3 
del dispositivo. 

DISCURSOS, INSTITUCIONES, DISPOSICIONES ARQUITECTÓ

NICAS, DECISIONES REGLAMENTARIAS, LEVES, MEDIDAS AQ 

MINISTRATIVAS, ENUNCIADOS CIENT(FICOS,pROPOSICIONES 

FIL"OSÓFICAS, MORALES, FILANTRÓPICAS: EN SÍNTESIS, -

TANTO LO DICHO CUANTO LO NO DICHO, HE AQUÍ LOS ELE

MENTOS DEL DISPOSITIVO, EL DISPOSITIVO MISMO ES LA 

RED QUE PUEDE ESTABLECERSE ENTRE ESOS ELEMENTOS", 

Los DISPOSITIVOS PUEDEN SER TANTO DISCURSIVOS COMO NO -

DISCURSIVOS, EN AMBOS CASOS ESTÁ PRESENTE UNA DETERMIN~ 

DA VOLUNTAD DE VERDAD, 

(1) rox:AULT Michel; ''El Juego de Michel Foocault" en El Discurso del Poder. 
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2. Too• DlSPOSITIVO POSEE ELEMENTOS HETEROGÉNEOS VINCº 

LADOS ENTRE Sf A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA DE PODER, 

EN ALGUNOS DE LOS CASOS ALGUNOS ELEMENTOS FUNCIONAN 

EN UN MOMENTO DE UNA MANERA Y EN OTROS MOMENTOS DE 

MANERA TOTALMENTE CONTRARIA SIN QUE POR ESO DEJEN -

DE PERTENECER A DICHOS DISPOSITIVOS, EL PODER ES UN 

JUEGO Y SE JUEGA A Sf MISMO ARTICULANDOSE Y DESAR-

TICULANDOSE, 

3, POR Ú~TIMO, POR DISPOSITIVO FoUCAULT ENTIENDE UNA -

ESPECIE •DE FORMACIÓN QUE, EN UN MOMENTO HISTÓRICO 

DADO HA TENIDO COMO FUNCIÓN PRINCIPAL LA DE RESPON

DER A UNA URGENCIA, EL DISPOSITIVO TIENE PUES UNA 
(2) 

FUNCIÓN ESTRATÉGICA DOMINANTE# , 

EN SÍNTESIS, PODEMOS DECIR QUE LOS DISPOSITIVOS SE CON

FORMAN A TRAVÉS DE UN DOBLE PROCESO: •PROCESO DE SOBRE

DETERMI NACIÓN FUNCIONAL, POR UNA PARTE, YA QUE CADA 

EFECTO, POSITIVO, NEGATIVO, QUERIDO O NO QUERIDO, HABLA 

RESONANCIA O ENTRA EN CONTRADICCIÓN CON LOS OTROS, Y Dg 

MANDA t.INA RECUPERAClÓN, UN REAJUSTE, DE LOS ELEMENTOS -

HETEROGÉNEOS QUE SURGEN POR DOQUlER, PROCESO DE PERPE-
(3) 

TUA OCUPACIÓN ESTRATÉGICA• , 

ESTIMAMOS QUE DE LA PROPIA DEFINlCIÓN DEL CONCEPTO DE -

(2) mm. Pág. 185 

(3) :n:.m. 
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D!SPOs1t1vo, SE DERIVA NO SÓLO LA COMPLEJIDAD DE su FU~ 

CIÓN DADO QUE ABARCA UNA AMPLIA GAMA DE ASPECTOS Y FENQ 

MENOS, CASI SE PODRfA DECIR QUE SU FUNCIONALIDAD SE HA

LLA EN TODO LUGAR: AL MISMO TIEMPO NOS UBICA DE MEJOR -

MANERA PARA ENTENDER LA AMPLITUD DEL SIGNIFICADO QUE SE 

LE ASIGNE AL CONCEPTO DE PODER, 

Es NECESARIO ENFATIZAR QUE LA COMPLEJIDAD DEL FUNCIONA

MIENTO DEL PODER ESTRIBA EN EL HECHO DE TRATARSE ~STE -

DE UN HAZ DE RELACIONES, LAS CUALES NO SON SIMILARES, 

HENOS AÚN HOHOG~NEAS, SINO QUE SON HETEROG~NEAS, ESTA 

HETEROGENEIDAD NO SÓLO LES DA EL SELLO DE SER DIFEREN-

TES ENTRE Sf SINO QUE AL MISMO TIEMPO IMPLICA LA MULTI

PLICIDAD DE FORMAS QUE LAS RELACIONES ADOPTAN, TANTO CQ 

MO INSTITUCIONES, LEYES, DISPOSICIONES ARQUITECTÓNICAS, 

VALORES MORALES, DISCURSOS, ENTRE OTRAS, SIN EMBARGO, 

DICHA HETEROGENEIDAD NO OBSTACULiiA QUE PUEDAN TENER -

VfNCULOS ENTRE sf QUE EN OCASIONES LOGRAN QUE ESOS DES

TELLOS SE UNIFIQUEN, CONDENSEN Y DEN EL EL BLANCO, PUES 

EL PODER, LOS PODERES ACTÚAN DE MANERA MÚLTIPLE, MASIVA. 

CIERTAMENTE, ENCONTRAMOS QUE POR DEBAJO DE TODO LO ANTg 

RIORMENTE SEÑALADO, SE HALLA TODA UNA TECNOLOGfA DE PO-

DER QUE ARTICULANDO UNA SERIE DE T~CNICAS Y ESTRATEGIAS Técnicas Y 
estrategias. 

DA COHERENCIA A CIERTAS INTENCIONES DE DETERMINADO Po-:--c. 
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DER. DE AHÍ QUE FoUCAULT AFIRME QUE TODO DISPOSITIVO -- El dispositivo 
respcnde a una 

RESPONDE A UNA URGENCIA, A UNA DETERMINADA NECE.SIDAD, urgencia. 

PROFUNDIZANDO AL RESPECTO, EXPLICAREMOS QUE EXISTE DADA 

LA CORRELACIÓN DE FUERZAS DE UNA SOCIEDAD EN UN MOMENTO 

DETERMINADO, DE CAMBIAR DE DISPOSITIVO SOCIAL; VEMOS --

ASf, POR EJEMPLO, QUE ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XVIII SE 

PASÓ DE UN DISPOSITIVO DE ALIANZA A UN DISPOSITIVO DE -

SEXUALIDAD. O BIEN EL ANÁLISIS NOS LLEVA A ASENTAR QUE 

EL DISPOSITIVO DEL CUERPO SUPLICIADO PASÓ A SER SUSTI-~ 

TUfDO POR UN DISPOSITIVO DEL CUERPO VIGILADO. 

EL DISPOSITIVO O LOS DISPOSITIVOS NO DEBEN SER VISTOS -

COMO ESTRUCTURAS INAMOVIBLES, RfGIDAS, ESTÁTICAS, HENOS 

AÚN INMUTABLES, TAMPOCO COMO TOTALIDADES EN DONDE CADA 

UNO DE SUS PARTES TIENE UN LUGAR Y UNA FUNCIÓN FIJA. YA 

QUE TODOS ELLOS SUFREN CONSTANTEMENTE TRANSFORMACIONES 

DEBIDO A LA ACCIÓN DE MÚLTIPLES FACTORES Y ELEMENTOS E~ 

TRE LOS QUE SE UBICAN A LOS SUJETOS, MISMOS QUE TAHBI~N 

SE ESTÁN HACIENDO Y REHACIENDO EN LA INMENSA HARARA O -

RED DE PODER, 

ÜTRA CARACTERÍSTICA IMPORTANTE DEL DISPOSITIVO QUE ES -

NECESARIO ENUNCIAR, ES QUE EN TODA SU COMPLEJIDAD SE H~ 

LLA PRESENTE LA DIRECTRIZ DE UNA DETERMINADA VOLUNTAD -

DE VERDAD, LA CUAL NO NECESARIAMENTE SE ENCUE~TRA INS--

Voll.ntad de 
verdad oc:m:> 
instn.rrenro 
del poder. 



98. 

CRITA CÚARAMENTE O BIEN DE MANERA EXPL(CITA, LA VOLUN

TAD DE VERDAD FUNCIONA COMO UN INSTRUMENTO MÁS DEL' PO-

DER Y POR MEDIO DE ELLA SE ORDENAN. JERARQUIZAN. SE VA

LIDA. O POR EL CONTRARIO. SE DESCALIFICAN CIERTOS SABE

RES, FINALMENTE, ES INTRASCENDENTE TRATAR DE DEMOSTRAR 

QUE UNA VOLUNTAD DE VERDAD ES CIERTA O FALSA. EN TODO -

CASO, LA PREOCUPACIÓN DEBE RADICAR EN DETECTAR SU GRADO 

DE EFECTIVIDAD. HASTA QU~ PUNTO FUNCIONA O ES EFECTIVA 

Y HASTA DÓNDE NO L'O ES, CÓMO LOGRA AFECTAR O INCIDIR EN 

UN DETERMINADO NÚMERO DE SUJETOS Y CÓMO PERMEA SUS SABg 

RES, SUS CREENCIAS. SUS CONDUCTAS. 

DE L'A AFIRMACIÓN HECHA LÍNEAS ARRIBA RESPECTO A QUE LA 

VOLUNTAD DE VERDAD NO SE HALLA NECESARIAMENTE DE MANERA 

EXPL'{CITA EN LOS DIVERSOS DISPOSITIVOS, SE DERIVA UNA -

SEGUNDA AFIRMACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS DE UN DISPOSITI

VO ENUNCIAN SUS •VERDADES• DE MANERA ABIERTA Y LLANA. -

POR EJEMPLO, t.:AS LEYES QUE NORMAN LA CONDUCTA DE LOS I~ 

DIVIDUOS DE FORMA APODÍCTICA: LºAS DISPOSICIONES ADMINI.§. 

TRATIVAS QUE REGLAMENTAN HORARIOS -COMO LA ENTRADA 

A UN TRABAJO• LºA SAL' IDA• L'A HORA DE COM 1 DA• EL' USO DE 

CIERTOS ESPACIOS, MANEJO DE RECURSOS. SELECCIÓN Y CAPA

CITACIÓN DE PERSONAL. ETC.-, OTRO EJEMPLO QUE QUIZÁ 

SEA MÁS ESCLARECEDOR ES EL' LAS OBLIGACIONES QUE UNO co~ 

TRAE EN EL ÁMBITO FAMILIAR, SABEMOS QUE NO EXISTE NIN--
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GÚN DOCUMENTO ESCRITO QUE NORME ~AS FUNCIONES O EC RO~ -

QUE CADA MIEMBRO DE ~A FAMI~IA DEBE APORTAR, SIN EMBARGO, 

TODOS ADQUIRIMOS A TRAVÉS DE ~A VIDA COTIDIANA Y MEDIAN

TE UN APRENDIZAJE MUCHAS VECES NO HAB~ADO, UNA SERIE DE 

ACTITUDES QUE SON ~AS QUE NOS CO~OCAN EN UNA POSICIÓN -

SEA ÉSTA PRIVICEGIADA O NO DENTRO DE~ NÚCCEO FAMIUIAR, O 

CON UA PAREJA, 

3.1 Ec DISPOSITIVO SEXUAU, 

A CONTINUACIÓN, EXPONDREMOS COS PRINCIPAUES ASPECTOS DEU 

DISPOSITIVO SEXUAC CUYO ANÁCISIS NOS PERMITE EMBARCARNOS 

EN UN ESPUÉNDIDO VIAJE REFCEXIVO, No SE TRATA DE PRESE~ 

TAR E~ DISCURSO SEXUAC EMP~EADO EN NUESTRA SOCIEDAD, SI

NO DE INTENTAR COMPRENDER UA VOUUNTAD DE VERDAD QUE MUE

VE A ~os DISCURSOS SOBRE E~ SEXO y CAS INTENCIONES ESTRA 

TÉGICAS QUE COS SOSTIENE; EN CONSECUENCIA, NO SE TRATA -

DE CONOCER CA VERDAD SOBRE EC SEXO SINO COS ASPECTOS QUE 

PRODUCE ESTE HECHO DISCURSIVO, 

UNA DE CAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEU HECHO DISCURSIVO 

Disposi ti.vo 
seio..ial.. 

AC QUE NOS REFERIMOS, ES ~A UTWIZACIÓN DE CA CONFESIÓN;( 4
) lacx:nfesiál. 

SE TRATA DE DECIR TODO co QUE NOS SUCEDE y eo QUE NO, 

EN OCASIONES CO QUE DESEAMOS, IMAGINAMOS, CREEMOS, PENSA 

MOS, SENTIMOS, ETC,, A OTRO, A OTROS, O BIEN A Sf MISMO. 

(4) El método de la confesión no ee exclusivo ael discurso sexual. 
Recordemos el énfasis que se h11ce de él en La verdad y las For
mas Jurídicas. 
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Es DECIR. NO "s6co CONFESAR uos ACTOS CONTRARIOS A UA LlEY 

SINO INTENTAR CONVERTIR EU DESEO, TODO EC DESEO, EN DIS-

CURSO, SI ES POSIBUE NADA DEBE ESCAPAR A ESA FORMUUACIÓN, 

AUNQUE UAS PACABRAS QUE EMPUEE DEBAN SER CUIDADOSAMENTE -

NEUTRAVIZADAS, LlA PROHIBICIÓN DE DETERMINADOS VOCABUOS, -

UA DECENCIA DE EXPRESIONES, TODAS UAS CENSURAS AU VOCABU

CARIO PODRÍAN NO SER SINO DISPOSITIVOS SECUNDARIOS RESPE~ 

TO DE ESA .GRAN SUJECIÓN: MANERAS DE TOMARUAS MORACMENTE -
(5) 

ACEPTABUES, T~CNICAMENTE dTICES" 

PODEMOS DECIR QUE COMO CONSECUENCIA DE ECCO ES QUE A PAR 

TIR DEC S1GUO XVIII SE CONSTITUYÓ. o MEJOR DICHO. SE IN~ 

TITUYÓ TODA UNA INSTITUCIÓN QUE M~S AVUÁ DE INVITAR A HA 
BVAR SOBRE EC SEXO OBVIGA A PRONUNCIARCO, CUASIFICARUO, 

CONTABICIZARCO, ETC, AUNADO A ESTO, ACGO QUE ES MUY IM

PORTANTE ES QUE AC SEXO NO s6co SE CE JUZGA SINO QUE SE 

CE ADMINISTRA Y ESTO INCIDE, SIN DUDA ACGUNA, EN CA CON

DUCTA SEXUAU Y EN OTRAS DIVERSAS PRÁCTICAS'QUE NO TIENEN 

QUE VER CON CA SEXUACIDAD' TACES COMO CA ECONOMÍA (MANO 

DE OBRA); POCÍTICA (DISTRIBUCIÓN DE CA POBCACIÓN EN EC -

TERRITORIO. CONTROU DE NACIMIENTOS Y DE MUERTES; CONTABi 

CIZACIÓN DE COS MATRIMONIOS, MEDIDAS DE ANTICONCEPCIÓN), 

ENTRE OTRAS, 

LlA SEGUNDA CARACTERfSTICA DEC DISPOSITIVO SEXUAC ES CA -

(5) FOUCAULT Michel; Historia de la Sexualidad. Tomo I. Pág. 29 
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DE CREAR ~NA SEXUA~IDAD ÚTI~, NO PODEMOS O~VIDAR QUE SE 

BUSCA QUE ~os INDIVIDUOS SEAN HOMBRES o MUJERES, CUMPCAN 

UN PAPE~ DE REPRODUCTORES, CIERTAMENTE, AUNQUE CADA VEZ 

MENOS, SE PRETENDE QUE ~A MUJER TENGA HIJOS, HAY UNA PR~ 

SIÓN FAMl~IAR Y SOCIA~ EN ESTE SENTIDO, DE l.2A QUE TAMPO

CO E~ VARÓN ESCAPA, 

COMO TERCERA CARACTERÍSTICA, TENEMOS L!A L!EGITIMACIÓN DE 

UN TIPO DE PRACTICA SEXUAL! QUE ES VA DE L!A PAREJA HETERQ 

SEXUA~. MONOGAMICA, DESPl.2AZANDO ASÍ OTRAS SEXUAl.21DADES -

COMO L!A DE L!OS NIÑOS, ~A DE l.20S 1 1..!0COS'' L!A DE L!OS CRIMl 

NAl.2ES, L!A DE L!OS HOMOSEXUA~ES, Y UNA INFINIDAD DE CATE

GORÍAS SEGÚN l.2A HA Cl.2ASIFICADO 1.20 QUE SE HA DADO EN L!~A

MAR 'CIENCIAS DE ~A SEXUAL!IDAD', TA~ES COMO L!A XERONTOFl 

l.21A, NECROFWIA, ZOOFIL!IA, ETC, ESTA ~EGITJMACIÓN SÉ L!Q 

GRA NO SÓL!O ESTABL!ECIENDO NORMAS IMPVÍCITAS Y EN OCASIO

NES EXPL!ÍCITAS DE PROHIBICIÓN SINO IAMBltN GRACIAS A ~A 

CONJUNCIÓN DE CUATRO EL!EMENTOS: 

1) LlA INSTAl..!ACIÓN DE UN TIPO DE VIGIL!ANCIA A L!A SEXUAl..!l 

DAD INFANTI~ PARA EVITAR ~O 1 ANORMAC'; 

2) CL!A$IFICAC1ÓN DE~ HOMOSEXUA~ COMO UNA NUEVA ESPECIE 

A ~A QUE SE DEBE ANAVIZAR; 

Sexual.idad 
útil. 

l.egi timidad 
una práctica 
sexual. 
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Ec S$XO SE HACE DEPENDER DE TODA UNA TECNOCOGÍA DE 

CA SACUD Y DE CO PATOCÓGICO A TRAVtS DE CA CONFESIÓN, 

EC DISCURSO, E~ INTERROGATORIO, ~AS CONFIDENCIAS; 

4) ~A CONSTITUCIÓN DE ~A FAMl~IA COMO UNA RED DE PODE- · 

RES-P~ACERES, 

'Así PUES. "Ec PODER QUE. ASÍ, TOMA A su CARGO A ~A SEXUA 

CIDAD. SE IMPONE EC DEBER DE ROZAR cos CUERPOS; ~os ACA

RICIA CON ~A MIRADA: INTENSIFICA SUS REGIONES; E~ECTRIZA 

SUPERFICIES; DRAMATIZA MOMENTOS TURBADOS, ABRAZA CON 

FUERZA A~ CUERPO SEXUAC, ACRECENTAMIENTO DE CAS EFICA-
(6) 

CIAS -SIN DUDA- Y EXTENSIÓN DE~ DOMINIO CONTROCADO", 

CREANDO ASÍ CA VERDAD SOBRE EC SEXO ~~AMADA SEXUA~IDAD Y 

AYUDANDO A~ DESARROCCO DE ~o QUE FouCAU~T DENOMINA SCIE~ 

TIA SEXUA~IS, 

SEGdN FoUCAU~T. CA SEXUACIDAD "sE DEFINIÓ 'POR NATURA~E

ZA' COMO: UN DOMINIO PENETRABCE POR PROCESOS PATO~ÓGICOS, 

Y QUE POR ~O TANTO EXIGÍA INTERVENCIONES TERAPtUTICAS O 

DE NORMA~IZACIÓN; UN CAMPO DE SIGNIFICACIONES QUE DESCI

FRAR: UN ~UGAR DE PROCESOS OCUL'TOS POR MECANISMOS ESPEC_f 

FICOS; UN FOCO DE RECACIONES CAUSACES INDEFINIDAS, UNA -

PA~ABRA OSCURA QUE HAY QUE DESEMBOSCAR y, A ~A VEZ ESCU-
(7) 

CHAR" 

(6) IBID. Pág. 58 

(7) IBID. Pág. 86 

Te<n:>log[a 
de la 
salud. 

Scientia 
Sexualis. 

Sexualidad 
cerro dcminio 
penetrable. 
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POR OTRO ~ADO, ~A ScIENTIA SEXUA~IS SE DESARROLlLlÓ EN Oc

CIDENTE A DIFERENCIA DELl ARTS ERÓTICA QUE SE DESARRO~LlA 

EN ÜR !ENTE Y EN L'A QUE L'A VERDAD SOBRE EL' SEXO ES EXTRAl 

DA DE VA PRÁCTICA MISMA Y RECOGIDA CON CA EXPERIENCIA, 

Ee P~ACER EN Ee ARTS ERóTICA NO ESTÁ RE~ACIONADO coN ea 

PERMITIDO, CON ~O PROHIBIDO, CON LlO ÚTILl, SINO SOUAMENTE 

GUARDA RELlACIÓN CONSIGO MISMO, CON SU INTENSIDAD, 

COMO DECÍAMOS, ~A SCIENTIA SEXUALllS DESARROLlLlÓ UNA VER-

DAD SOBRE ELl SEXO VAVIÉNDOSE DE LlA CONFESIÓN; PARA ELlVO, 

ESTABLlECIÓ eo SIGUIENTE: 

A) UN PAPELl CENTRALl EN ELl ORDEN DE vos PROCESOS c1v1-

LlES Y RELlIGIOSOS; 

B) PROCEDIMIENTOS Y NUEVAS FORMAS DE INDIVIDUALllZACIÓN 

POR PARTE DELl PODER, ADEMÁS DE) 

C) ÜBTENER EFECTOS EN LlA MEDICINA, LlA PEDAGOGÍA, LlAS 

RELlACIONES FAMI~IARES. ~AS RELlAClONES AMOROSAs~co~ 

TROLl, INFILlTRACIÓN Y POR TANTO CREACIÓN DE ÉSTAS, 

UA CONFESIÓN ES UNA TÁCTICA EFICAZ DELl PODER, LlOGRA EFE~ 

TOS, SIN DUDA, POSITIVOS, LlA CONFESIÓN ES UN RITUALl DELl 

DISCURSO Y POR LlO TANTO DELl PODER; EN ELlLlA, ELl SUJETO --
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QUE HABVA SE PONE EN MANOS DEV QUE ESCUCHA, QUIEN DETEN

TA VA VERDAD. EN CONSECUENCIA, NO ES EV QUE HABVA SINO -

EV OTRO. SU ESCUCHA, Qu1EN ESCUCHA ES QUIEN D~SCIFRA VO 

PRONUNCIADO, VO DICHO Y EN OCASIONES HASTA VO QUE NO SE 

DIJO, VO QUE SUBYACE EN CO ENUNCIADO, DE TAV MANERA QUE 

SE ERIGE EN JUEZ YA SEA PARA ABSOVVER O PARA CASTIGAR, -

PARA PREMIAR O PARA REPRENDER, 

QUIEN HABVA SE CONSTITUYE, EN CONTRAPOSICIÓN, COMO UN 

BUEN O MAC SUJETO. SE CONVIERTE EN INOCENTE O CUCPABVE; 

ES DECIR, CA CONFESIÓN COGRA SOBRE TODO PROVOCAR EFECTOS 

PARA QUIEN HABVA MÁS QUE PARA QUIEN ESCUCHA, CONFESAMOS 

TODO y TODOS DE AVGUNA MANERA NOS CONFESAMOS. DICE Fou-

CAUCT QUE SE CONFIESAN "cos CRÍMENES, cos PECADOS. vos -

PENSAMIENTOS, COS DESEOS, EV PASADO Y VOS SUEÑOS, VA IN

FANCIA, SE CONFIESAN VAS ENFERMEDADES Y CAS MISERIAS; CA 

GENTE SE ESFUERZA EN DECIR CON MAYOR EXACTITUD VO MÁS Dl 

FÍCIV DE DECIR, Y CONFIESA EN PÚBVICO Y EN PRIVADO, A P~ 

DRES, EDUCADORES, MÉDICOS, SERES AMADOS; Y EN EC PVACER 

O VA PENA, UNO SE HACE A SÍ MISMO CONFESIONES IMPOSIBVES 

DE HACER A OTROS, Y CON ECCAS ESCRIBIR VIBROS" (
8

) 

LJA CONFESIÓN COGRA INSTITUIRSE COMO FORMA CIENTÍFICA A -

TRAVÉS DE: 

(8) IBID. Pág. 75 
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1) (ODI~ICACIÓN CUÍNICA DE 1 HACER HABLlAR 1
, CUESTIONA-

RIOS, INTERROGATORIOS, HIPNOSIS, REMEMORACIÓN DE LlOS 

RECUERDOS, LlAS ASOCIACIONES LllBRES: 

2) PosTULlADO DE UNA CAUSALlIDAD GENERALl y DIFUSA: EU 

ACONTECIMIENTO SEXUALl SUPONE CAPAS DE VARIADAS CON

SECUENCIAS: 

3) PRINCIPIO DE LlATENCIA INTRÍNSECA DE LlA SEXUALlIDAD: 

EU SEXO ES OSCURO DE POR Sf, UA VERDAD SOBRE ~Ll ES 

NECESARIO BUSCARLlA: 

4) Eu M~TODO DE UA INTERPELlACIÓN, EN LlA CONFESIÓN HAY 

DOS EXTREMOS: ELl QUE HABUA Y QUIEN ESCUCHA, 

roirasrrn (Rito: un norent:o, un lug;3r, cx:n deterntinadas palabras 

1 y signos). 
El que ccnfiesa Escucha (el yo, rrédi=, ~·madre, psiquiatra, etc.) r ccn:x:imiento ~ ~iéin se hace evidente la relación 

SABE r.o SABE {intertJret:a } a través de 
No da gprantía de verdad califica el ccnximiento juzga estrategias 

puesl califica (interrogarlos, 

l hi¡:nosis. 
cuesticriarios .) 

Hace la ccnfesiéin la verdad, 
válida. se busca, y 

l principalmente 
la del sexo, pues es oscura. 

~ atrapa<h y por lo tanto, posee poder. 
así se c:onstitl.zye 
caro sujeto. lllbnral - es útil, ha asimilado el papel que 

tiene que juz¡¡pr. 
Arxlnral

7
es necesario 11corregirlo11

, en el 
o h:>spital, la cárcel, etc. 

Patológl.= 
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CIERTAMENtE, fOUCAUl..!T SE PROPUSO DEMOSTRAR QUE EN NUESTRA 

SOCIEDAD NO SÓl.20 SE HABl..!A DEI..! SEXO SINO QUE HAY UNA PROl..!l 

FERACIÓN DE SU DISCURSO, AUNQUE TAMBIÉN PODEMOS DECIR QUE 

SE TRATA DE 'UN SECRETO A VOCES', DONDE ENCUENTRA SU ME-

JOR FORMA, PUES REPRIMIR A TRAVÉS DE UN GRAN DISPOSITIVO 

DISCURSIVO FUNDADO EN GRAN PARTE EN l..!A CONFESIÓN, (ONF~

SIÓN QUE MEDIANTE VAS PAl..!ABRAS Y l..!OS EFECTOS QUE l..!OGRA -

PROVOCAR EN l..!OS SUJETOS -A TRAVÉS DE l..!AS PRÁCTICAS CQ

TIDIANAS- OBTIENE UTll..!IDAD, 

PoDRfAMOS PENSAR A PRIMERA VISTA QUE EN l..!A Sc!ENTIA SEXUA 

l..!IS DE ÜCCIDENTE NO HAY P~ACER, SIN EMBARGO, fOUCAUl..!T CUE~ 

TIONA ESTO, ¿ACASO DECIR LA VERDAD, BUSCARl..!A, NO ES UNA -

FORMA DE Pl..!ACER? Cl..!ARO, HAY Pl..!ACER EN SABERl..!A, EN EXPONER 

VA, EN DESCUBRIRl..!A, EN FASCINARSE Al.! VERVA; AV DECIRl..!A, -

Al.! CAUTIVAR Y CAPTURAR A COS OTROS CON El.21..!A, Al.! CONFIARVA 

CON ASTUCIA: Pl..!ACER ESPECÍFICO EN EL DISCURSO VERDADERO -

SOBRE El.! Pl..!ACER" cm NUEVAMENTE, ESTA CITA NOS REMITE A 

AFIRMAR QUE NO OBSTANTE EXISTE l..!A CONSTANTE TENDENCIA A 

CAER EN VA MAGIA DEI..! PODER QUE SE TRANSFORMA Y QUE ESTÁ -

EN TODAS PARTES ATRAPÁNDONOS, ESTO NO NOS HACE MENOS.'Ll

BRES', 

AHORA BIEN, EL DISPOSITIVO DE LA CONFESIÓN NO ES EL dNICO 

QUE NOS HA CONSTITUIDO A "NOSOTROS VOS VICTORIANOS" SINO 

(9) mm. Pág. 89 
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SINO QUE ~ESDE EC S!GCO XVIII EXISTEN OTRAS ESTRATEGIAS -

DE DOMINACIÓN ENTRE CAS QUE PODEMOS MENCIONAR: 

1) HISTERIZACIÓN DEC CUERPO DE CA MUJER: EC CUERPO DE -

CA MUJER FUE ANAC!ZADO, CACIFICADO, DESCAVIFICADO, 

2) UA PEDAGOG!ZACIÓN DEC SEXO DE~ NIÑO, Ec SEXO DEV NI

ÑO OCASIONA PROBVEMAS POR VO QUE ES NECESARIO VIGI--

~ARCO, 

3) UocAVIZACIÓN DE CAS CONDUCTAS PROCREADORAS, POR EJEtl 

PVO, CONTRO~ DE. CA PAREJA, 

4) PS!QUIATRIZACIÓN DE~ PCACER PERVERSO, 

Tonos ESTOS ECEMENTOS DESPCAZAN AL DISPOSITIVO DE ALIANZA 

Y EN SU CUGAR CONSTITUYEN LO QUE fOÚCAULT LCAMA DISPOSITL 

VO DE SEXUA~IDAD, A CONTINUACIÓN, ELABORAMOS UN CUADRO -

EN EV QUE SE PRESENTA DE FORMA GRÁFICA Y RESUMIDA VAS 

PRINCIPAVES CARACTERÍSTICAS DE COS DISPOSITIVOS DE ALIAN

ZA Y DE SEXUACIDAD, 



DISPOSITIVO DE Al!IANZA 

OBJETIVO: 
REPRODUC 1 R El! JUEGO DE L'AS 
REL!ACIONES Y El! JUEGO QUE 
L'AS R 1 GE; BUSCA El! l!AZO EN 
TRE DOS PERSONAS DE ESTATU 
TO DEFINIDO, -

SISTEMA DE MATRIMONIO, 

FIJA Y DESARRQ.L'A EL' PARE!f 
TESCO, 

! 
Su REL!ACIÓN CON l!A ECONO·
MÍA, 

L'A TRANSMISIÓN DE NOMBRE Y 
DE BIENES, 

L'A ARISTOCRACIA, 

DISPOSITIVO DE SEXUAL!IDAD 

OBJETIVO: 
L1o QUE BUSCA SON l!AS SEN
SAC l ONES DEL! CUERPO, l!A -
CAL'IDAD DE l!OS Pl!ACERES, 
l!A NATURAl.!EZA DE l!AS IM-
PRES IONES POR TENUES O IM 
PERCEPTlllL'ES QUE SEAN, -

FUNCIONA: 

POR TÉCNICAS MOVllL'ES. Pa..'IMOR
FAS. Y SE TRANSFORMA Y MODIFICA 
l!AS FORMAS DE CONTRCl.!, 

S~ REL!ACIÓN!CON l!A ECON<X-IÍA, 

"SUTIUES, PERO l!A PRINCIPAL! ES 
El! CUERPO-CUERPO QUE PRODUCE Y 
QUE CONSUME"(lO~ 

L'A BURGUES.f A, 

(10) FU.C/\ULT Michel; Historia de la Sexualidad. Tan:> I. Pág. 13) 

(11) mIDEM. 

DIFERENCIA 

A DIFERENCIA DEL! D~ 
POSITIVO DE Al.!IANZA, 
NO l!E INTERESA l!A RE
PRODUCCIÓN, SINO TRA
TA DE "PRCl!IFERAR. IN 
NOVAR, ANEXAR. INVEN-= 
TAR, PENETRAR, l!OS -
CUERPOS DE MANERA CA
DA VEZ MÁS DETAL~ADA 
Y CONTRCl.!AR l!AS POllL'A 
CIONES DE MANERA MÁS
G.!OBAI.!" (11), 

....... 
= 00 
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No SÓ~O E~ISTE E~ DISPOSITIVO DE CA SEXUA~IDAD SINO QUE -

EXISTEN MUCHOS y MUY VARIADOS. EN ~A ACTUA~IDAD ~os DIS

POSITIVOS DE PODER SON MÁS SOFISTICADOS -POR EJEMP~O, 

E~ DISPOSITIVO DE INFORMACIÓN DE~ QUE SE VA~EN t:OS DIVER

SOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN; EN ECCOS SE' RAcE:EvI

DENTE ~A RE~ACIÓN SABER-PODER-, AUNQUE ENCONTRAMOS -

QUE EN TODAS ~AS SOCIEDADES SE HAN:EM!?l'Ei\DO~.DlSl?OSTT'IVOS, 

UNOS MÁS SOFISTICADOS QUE OTROS, 

ACTUA~MENTE E~ AVANCE DE t:A TÉCNICA HA PERMITIDO UA CONS

TRUCCION DE DIVERSOS MECANISMOS DE MANIPU~ACIÓN SUTI~, -

POR EJEMP~O, ~AS CÁMARAS OCUCTAS DE OBSERVACIÓN UBICADAS 

EN BANCOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO: OBTENCIÓN DE ~AS CÉDQ 

~AS DE NATA~IDAD POR MEDIO DE COMPUTADORAS, COS FAMOSOS -

COMERCIA~ES o ANUNCIOS SUBL!IMINAL'ES SON TODOS E~~os TAN SQ 

~O A~GUNOS DE UNA INFINIDAD DE DISPOSITIVOS DE CONTRO~ Y 

VIGlt:ANCIA, 

PODEMOS DECIR QUE NO OBSTANTE CA MU~TIP~ICIDAD DE DISPOSl 

TIVOS, TODOS E~COS HAN TENIDO Y TIENEN UN MISMO OBJETIVO: 

OBTENER SUSTANCIA~IDAD DE ~os SUJETOS, TRANSFORMAR A ~os 

SUJETOS, CREAR NUEVOS, CREAR O DESECHAR VERDADES MEDIANTE 

DIVERSAS PRÁCTICAS SOCIA~ES QUE AYUDAN, EN A~GUNOS CASOS, 

A ~A PRESERVACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE UNA DETERMINADA REA~l 

DAD, 

Avarv::e de 
la téalica. 

M.J.l tiplicidad 
de disposi ti-
vos. 
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EXISTEN CtERTOS TIPOS DE DISPOSITIVOS QUE SE UES HA DENO

MINADO DISPOSITIVOS JURÍDICOS, y QUIZÁ SON EUUOS eos QUE 

DE MANERA MÁS CUARA EVIDENCIAN CA REUACIÓN SABER-PODER, -

EN LlAS SIGUIENTES UÍNEAS DESARROUUAREMOS AUGUNAS DE SUS -

TÉCNICAS EMPUEADAS, 

Ee DERECHO FEUDAU SE REGCAMENTABA POR EU SISTEMA DE UA 

PRUEBA, MEDIANTE ECUA SE RESOUVÍA EU LllTIGIO ENTRE DOS SQ 

JETOS Y SE TRATA SOBRE TODO DE UN MÉTODO DE FUERZA, UOS 

TIPOS DE PRUEBA FUERON: 

A) PRUEBAS SOCIAUES; EJEMPUO DE ESTO ES QUE EU JURAMENTO 

QUE HAC f A UNO DE UOS DOS CONTEND 1 ENTES, NECESITABA SER 

CIERTO, SINO QUE UA IMPORTANCIA RADICABA EN EU PAPEU 

SOCIAU QUE OCUPABA EU SUJETO, 

B) PRUEBAS VERBACES; EN ÉSTAS, SE ENUNCIABA UNA DETERMl 

NADA FÓRMUCA POR PARTE DE AUGUNA AUTORIDAD Y SI EU -

SUJETO ENJUICIADO LlA DESCONOCfA,EN CONSECUENCIA, SE 

UE CASTIGABA, 

C) LlAS ORDALlfAS "QUE CONSISTÍAN EN SOMETER A UNA PERSO

NA A UN JUEGO, UNA ESPECIE DE LlUCHA CON SU PROPIO 

CUERPO PARA COMPROBAR SI ERA CAPAZ DE VENCER O SI 
(12) 

FRACASARfA" , 

(12) FCU:AULT Michel; La verdad y las fornes jurídicas. Pág. 70 

Sistene ele 
pnleba. 
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COMO PODEMOS OBSERVAR, eA PRUEBA ES UNA FORMA EN eA QUE -

SE HACE EVIDENTE QUE LlAS RELlACIONES ENTRE PODER Y SABER -

SON MEROS JUEGOS; LlA VERDAD SE INSTAURA A TRAVÉS DE UN 

JUEGO DONDE QUIEN TIENE LlA FUERZA.TIENE LlA RAZÓN y POR eo 

TANTO LlA VERDAD, POR ELl CONTRARIO, QUIEN NO TIENE LlA FUER 

ZA SUFICIENTE PARA VENCER ALl OPONENTE, NO TIENE LlA RAZÓN, 

EN CONSECUENCIA, NO POSEE LlA VERDAD, ES SUSCEPTIBLlE DE --

SER MENTIROSO Y POR LlO TANTO ACUSADO, 

3.2 UA SOCIEDAD DISCIPUINARIA 

SIMULlTÁNEAMENTE ALl PODER JUDICIALl, APARECIÓ LlA FIGURA DELl 

PROCURADOR, ÉSTE SERÁ Ee REPRESENTANTE DELl SOBERANO, ES -

DECIR, DELl PODER POLlÍTICO, DE !GUAU FORMA, ENCONTRAMOS -

'UNA DE LlAS GRANDES INVENCIONES DELl PENSAMIENTO MEDIEVALl' 

COMO DENOMINA FoucAULlT A LlA INVENCIÓN, LlA CUALl VINO A 

SUSTITUIR LlA NOCIÓN DE DAÑO O CRIMEN, LlA INFRACCIÓN NO -

sóuo SIGNIFICABA ELl DAÑO QUE UNA PERSONA CAUSABA A OTRA. 

SINO TAMBIÉN ERA "UNA OFENSA O LlESl~N DE UN INDIVIDUO ALl 

ORDEN, ALl ESTADO, A LlA LlEY, A LlA SOCIEDAD, A LlA SOBERA

NÍA, ALl SOBERANO" (l
3

) Y, ESTO, EN CONSECUENCIA, DIO ORIGEN 

A LlA OBLl!GACIÓN DE REPARAR ELl DAÑO TANTO ALl INDIVIDUO PER 

JUDICADO, COMO ALl ESTADO, MEDIANTE LlA CONFISCACIÓN DE LlOS 

BIENES DE LlAS PERSONAS QUE COMETÍAN LlA OFENSA, 

Uos MECANISMOS DE PRUEBA o DE LlUCHA ENTRc ADVERSARIOS PA

RA DICTAMINAR UN CASTIGO, SE VIO SUSTITUIDA POR DOS MODE-

< 13) mm. Pág. 76 

Poder poli tic:o 
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L!OS: INTRr_-JURÍDICO QUE CONSIST.ÍA EN L!A INTERVENCI9N DE -

L!A COMUNIDAD EN L!A CONDENA Y; El! EXTRA-JURÍDICO QUE CON-

TIENE EL! PROCEDIMIENTO DE l!A INDAGACI9N y, ES DE SUMA IM

PORTANCIA PARA EL! PRESENTE TRABAJO, DE AHf El! ANÁL!ISIS QUE DE 

Él! SE PRESENTE A CONTINUACIÓN, 

LlA INDAGACIÓN ES UN EJEMPL!O MÁS DE l!AS REL!ACIONES ENTRE -

SABER y PODER Y,EL! DERECHO DE L!OS SIGL!OS XII y XIII SE -

FUNDÓ EN El!l!A, EN El!L!A PODEMOS APRECIAR CÓMO PARA EL! HOtl 

BRE OCCIDENTAL! SE HA CONVERTIDO EN UNA NECESIDAD EL! CONO

CER UNA VERDAD, ESTABL!ECER UNA VERDAD O VERDADES Y VER CQ 

MO ÉSTA ES UTIL!IZADA PARA FINES QUE TIENEN QUE VER AUNQUE 

NO DIRECTAMENTE, CON l!AS REL!ACIONES ECONÓMICAS-POL!ÍTICAS 

DE UNA SOCIEDAD DETERMINADA, 

LlA INDAGACIÓN APARECIÓ DESDE l!A ÉPOCA GRIEGA (M) PERO, EN 

l!A EDAD MEDIA SE UTIL!IZÓ EN l!AS PRÁCTICAS JUDICIAL!ES, L!O

GRANDO ASÍ EXTENDERSE A TODA L!A CUL!TURA OCCIDENTAL!, LlA -

INDAGACIÓN EN SU NUEVA ÉPOCA SE CARACTERIZÓ POR L!OS SI

GUIENTES ASPECTOS: 

"l) El! PODER POL!fTICO ES El! PERSONAJE CENTRAL!; 

2) El! PODER SE EJERCE, EN PRINCIPIO, HACIENDO PREGUNTAS, 

CUESTIONANDO, No SABE l!A VERDAD Y PROCURA SABERL!A; 

(14) La fndai?;3Cién según Frucault fonrería parte ele una trilogi:a ele fornas rrediaite las o.Jales 
es posible obtener la verdad en la cultura griegp. Las otras dos fornas sen la retórica 
y los sistemas raciaiales y científicos ccn la fil.oeofía. Este método ele la ~ién fue 
utilizado por los historiadores, naturistas, botánicos, etc. de aquella época. 
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3) PARA DETERMINAR UA VEROAD, EU PODER SE DIRIGE A UOS 

NOTABLlES, PERSONAS QUE CONSIDERA CAPACES DE SABER Dg 

BIDO A SU SITUACIÓN, EDAD, RIQUEZA, NOTORIEDAD, ETC,; 

4) ,,, ELl PODER CONSULlTA A UOS NOTABLlES SIN FORZARLlOS A 

DECIR LlA VERDAD MEDIANTE EU EMPLlEO DE LlA VIOLlENCIA, 

LlA PRESIÓN O LlA TORTURA, SE LlES PIDE QUE REUNAN UJ

BREMENTE Y QUE DEN UNA OPINIÓN COLlECTJVA, SE DEJA -

QUE COUECTIVAMENTE DIGAN AQUEULlO QUE CONSIDERAN ES -
(15) 

UA VERDAD" 

Es DECIR, EU PODER SE MANIFIESTA, ENTRE OTRAS COSAS, POR 

MEDIO DE UN DISCURSO QUE CUESTIONA ALl QUE SABE, PARA OBTg 

NER UNA DETERMINADA VERDAD, No ES NECESARIA LlA FUERZA, -

sóuo EU PODER DELl DISCURSO SOBRE ELl SUJETO ES SUFICIENTE 

PARA UOGRAR EFECTOS POSITIVOS; UOS QUE NO SABEN TIENEN Dg 

RECHO A SABER YA SEA DEBIDO A SU EDAD, NOTORIEDAD, ETC, 

ESTA PRÁCTICA DEU DERECHO FUE TAMBIÉN UTIUIZADA POR LlA -

IGUESJA, ~A INDAGACIÓN REVIVE EU PASADO PUES ~O REACTUA

LllZA, LlO HACE SENSIBLlE, PERCEPTIBLlE, UO HACE CONOCIDO Y -

POR UO TANTO UTIUIZABUE, 

DE ESTA MANERA, PODEMOS OBSERVAR QUE EU PROCEDIMIENTO DE 

LlA INDAGACIÓN SE CONVIERTE EN UN SISTEMA DE ESTABLlECJ

MIENTO DE LlA VERDAD, EN UNA FORMA DE SABER Y AU MISMO 

(15) Fa.rnT Mi.chel; La verdad y ias fornas jurídicas. Págs. 79 y BJ. 

El clisa.irse 
logra efectns 
positivos. 
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TIEMPO EN UNA DETERMINADA MANERA DE EJERCER ELl PODER: SE

RÁ POR TANTO. UNA VÍA POR LlA QUE EU PODER OBTIENE MATERI~ 

LllDAD, ESTE PROCEDIMIENTO DE LlA INDAGACIÓN COBRÓ PARTICQ 

LlAR IMPORTANCIA DURANTE EU SIGLlO XVIII. YA QUE su DESARRQ 

LlUO SE VINCULlÓ DIRECTAMENTE COMO UNA FORMA POLl(TICA DONDE 

ERA POSIBUE DEMARCAR VA VERDAD DE VA NO-VERDAD. 

DEBIDO A QUE SE CONSIDERÓ QUE ELl DESARROLlVO DE VA SOCIE-

DAD ERA MÁS ACEVERADO QUE ELl DE LlAS PRÁCTICAS PENAVES EM

PVEADAS EN ESA ÉPOCA. A PRINCIPIOS DEU S1GVO XIX SE HIZO 

NECESARIO SUSTITUIRVAS POR OTRAS QUE UOGRARAN MAYOR EFEC

TIVIDAD; A EVVO SE DEBIÓ VA INSTAURACIÓN DELl ENCARCELlA

MIENTO Y DE LlA PRISIÓN, ÜBSERVAMOS QUE VA ORIENTACIÓN DE 

ESTAS INSTITUCIONES PENAVES, ADQUIRIÓ NUEVA MODALllDAD, SU 

PROPÓSITO DEJÓ DE SER DETECTAR LlO QUE ERA NOCIVO PARA UA 

SOCIEDAD Y PASÓ A SER ELl ESTABVECIMIENTO DE MECANISMOS A 

TRAVÉS DE VOS CUAVES SE EJERCÍA UN CONTROV DE VOS INDIVI

DUOS, DE SU COMPORTAMIENTO. DE SUS ACTITUDES; PARA LlVEVAR 

A CABO TAREA DE TAN GRAN MAGNITUD, NO PODÍAN RESTRINGIRSE 

ALl ÁMBITO DEU PODER JUDICIAU, POR LlO QUE FUE INDISPENSA-

BLlE CREAR UNA SERIE DE INSTITUCIONES PSICOLlÓGICAS, PEDAGQ 

GICAS, CRIMINOVÓGICAS, PARA TALl FIN, 

RESULlTA INTERESANTE OBSERVAR QUE ELl PAPELl DESEMPEÑADO POR 

ESTAS INSTITUCIONES SERÁ NO só~o ELl DE MANTENER ELl ORDEN 

La prlsiái. 



115. 

ESTABLlECIJO, SINO CREAR LlAS INSTANCIAS QUE LlO ASEGUREN, -

INSTANCIAS EN LlAS QUE SE MATERIALlIZA ELl PODER Y SE REPRO

DUCE, PARA ASEGURARLlO, LlOS MECANISMOS SE HAN MULlTIPLlICA

DO, TANTO QUE EN UNA MISMA SOCIEDAD LlAS ECONOMfAS DELl CA! 

TIGO, VARÍAN DE UNA ~POCA A OTRA. Uos CASTIGOS QUE EN LlA 

ACTUALlIDAD SE ENFOCABAN ALl SUFRIMIENTO FfSICO, A CAUSAR -

PROFUNDO DOLlOR ALl CONDENADO HASTA LlLlEVARLlO A SU DESCUARTl 

ZAMIENTO, HA DESAPARECIDO, 

EV ESPECTÁCULlO, EU TEATRO DEU SUPLllCIO "DESAPARECIÓ EN -

LlOS COMIENZOS DELl SIGLlO XIX ELl GRAN ESPECTÁCULlO DE LlA PE

NA FfSICA; SE DISIMULlA ELl CUERPO SUPLlICIADO; SE EXCLlUYE -

DELl CASTIGO ELl APARATO TEATRALl DELl SUFRIMIENTO, SE ENTRA 

EN LlA ERA DE LlA SOBRIEDAD PUNITIVA" (l
6

), SIN EMBARGO, ES 

NECESARIO MENCIONAR QUE ESTA TRANSFORMACIÓN NO SE REALlIZÓ 

DE UNA SOLlA VEZ EN TODOS LlOS PAÍSES NI EN LlA MISMA tPOCA; 

EN ALlGUNOS, OCURRIÓ PRIMERO QUE EN OTROS, Y EXISTEN PAf-

SES QUE POR LlO ARRAIGADO DE LlA TENDENCIA, AÚN PODEMOS EN

CONTRAR HOY CIERTOS RASGOS QUE SEMEJAN UN ESPECTÁCULlO DE 

OTRO SIGLlO, 

TALl PARECE QUE ELl PLlANTEAMIENTO DELl CASTIGO ASEGURA QUE -

SE TRATA DE UNA SUSTITUCIÓN DE OBJETOS; ES DECIR, SE HA -

DADO UN DESPLlAZAMIENTO PORQUE AUNQUE LlA ACCIÓN SOBRE ELl -

CUERPO NO SE ENCUENTRA HOY TOTALlMENTE ERRADICADA, HA PAS~ 

(16) FCU:AULT Mic:hel; Vigilar y Gastig¡ir. Pág. 22 

Crear·ins~ 
cias que 
asegµren el 
orden. 

A=ién sobre' 
el o.reil)O. 
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DO A OCUPAR SU VUGAR LlA PÉRDIDA DE UN BIEN O DE UN DERECHO, 

ESTO ES, LlA PENALlIDAD DE LlO NO CORPORALl, PODEMOS DECIR -

TAMBIÉN, QUE LlA SANCIÓN QUE SE EJERCE CONTRA ELl ACUSADO -

EN ELl SISTEMA PENALl, LlO QUE BUSCA FINALlMENTE ES SITUAR A 

LlOS SUJETOS EN UN CAMPO DE FUNCIONALllDAD DIFERENTE, DEBE

RÁN FUNCIONAR PARA LlA SOCIEDAD EN LlA QUE VIVEN: SANCIONAR 

LlAS INFRACCIONES NO SIGNIFICA EXCLlUIR, AISLlAR A LlOS INDI

VIDUOS, SINO QUE, y ES LlO QUE SE PROPUSO DEMOSTRAR Fou
CAULlT, LlOS DISPOSITIVOS COMO LlA INDAGACIÓN, LlA DISCIPLlINA, 

LlA VIGILlANCIA, EST~N DIRECTAMENTE LlIGADOS A TODA UNA SE--

RIE DE EFECTOS POSITIVOS, 

AHORA NOS REFERIREMOS A LlA DISCIPLlINA Y A LlA VIGILlANCIA, 

AMBAS MEDIDAS CUYO PROPÓSITO RADICA EN IMPONER UNA TRANS

FORMACIÓN DE LlOS HÁBITOS DE LlOS SUJETOS, VIGILlAR EU BUEN 

PROCEDER DE LlOS SUJETOS, EN ESTE CASO DE LlOS PRISIONEROS, 

SE CONSTITUYE EN UN DISPOSITIVO DIRIGIDO A IMPEDIR QUE SE 

REPITA EV HECHO PUNIBLlE Y, 11 FINALlMENJE LlO QUE SE TRATA DE 

RECONSTITUIR EN ESTA TÉCNICA DE CORRECCIÓN, NO ES TANTO -

ELl SUJETO DE DERECHO, QUE SE ENCUENTRA PRENDIDO DE LlOS Ili 

TERESES FUNDAMENTALlES DELl PACTO SOCIALl: ES ELl SUJETO OBE

DIENTE, ELl INDIVIDUO SOMETIDO A HÁBITOS, A REGLlAS, A ÓRDÉ_ 

NES, A UNA AUTORIDAD QUE SE EJERCE CONTINUAMENTE EN TORNO 

SUYO Y SOBRE ÉLl, Y QUE DEBE DEJAR FUNCIONAR AUTOMÁTICAMEli 

TE EN ÉU 11 (l7l, 

(17) mm. Pág. 1.34 

Disciplina y 
vigllan::ia. 
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DE ESTA r-fANERA, PASA A OCUPAR UN L:UGAR SECUNDARIO CASTl-

GAR A QUIEN COMETIÓ LlA INFRACCIÓN Y EU SITIO ES OCUPADO -

POR AQUELlLlAS MEDIDAS TENDIENTES A CORREGIR, ENCARCELlAR A 

UN INDIVIDUO Y LlIBERARLlO HASTA QUE CORRIJA SU COMPORTA

MIENTO, ES UNA PRÁCTICA EMPL:EADA ACTUAUMENTE CUYO ORIGEN 

SE REMONTA ALl S!GUO XVIII; DE ESTA MANERA, SE ENTRA A UNA 

SOCIEDAD QUE FOUCAUUT DENOMINÓ DISC!PUINARIA PARA DIFERE~ 

CIARUA DE LlAS SOCIEDADES ESTRICTAMENTE PENAUES QUE EXIS-

TfAN EN LlA ANTIGUEDAD; CON LlA SOCIEDAD DISCIPLllNARIA SE -

ENTRA EN !.!A ERA f!E UN CONTROLl SOCIALl MÁS REFINADO, MÁS SQ 

TIU, PERO NO POR EUL:O MENOS EFECTIVO, 

. UA INDAGACIÓN ADQUIERE CON EU PANOPTISMO UNA NUEVA MANERA 

DE EXPRESIÓN, UNA FORMA DE SABER Y EJERCER PODER A TRAVÉS 

DE LlA VIGIUANCIA Y EU EXAMEN; ES DECIR, SERÁ LlA VIGIUAN-

CIA PERMANENTE LlA QUE PERMITIRÁ CONSTITUIR UN SABER SOBRE 

LlOS INDIVIDUOS OBSERVADOS, AcTUAUMENTE, ESTE MECANISMO -

DE CONTROLl SE ENCUENTRA MUY GENERAUIZADO EN NUESTRA SOClf 

DAD, 

A uo LlARGO DE LlA EXPUICACIÓN DE uo QUE FoucAUUT DENOMINÓ 

PANOPTISMO, PODEMOS OBSERVAR LlA IMPORTANCIA DE ESTA PRÁ~ 

TICA EN LlA CONFIGURACIÓN -A TRAVÉS DE UA VIGIL:ANCJA

DE LlOS INDIVIDUOS EN SUJETOS, AU SURGIMIENTO DE UN TIPO 

DE VIGIUANCIA TAN PARTICUUAR COMO EU PANOPTISMO, CONTRIBg 
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YÓ EN GRA~ MEDIDA ALl NACIMIENTO DE LlA SOCIEDAD ESTATALl EN 

LlA GUAU EL' ESTADO SE ENCARGAR.fA, ENTRE OTRAS COSAS, DE O]! 

SERVAR PARA E.FECTUAR UN SEGUIMIENTO DEU QUEHACER DE LlOS -

INDIVIDUOS, ESTA OBSERVACIÓN ABARCABA DESDE ELl PERÍODO -

PREVIO ALl QUE ELl INDIVIDUO COMETÍA LlA FAUTA, YA QUE LlO 

QUE SE BUSCABA EN PRIMERA INSTANCIA, ERA EVITAR QUE SE 

COMETIERA, EN ELl CASO DE QUE EFECTIVAMENTE FUERA Lll..'EVADA 

A CABO, EU MECANISMO DE LlA VIGIL'ANCIA PERMIT.fA IDENTIFI-

CAR ALl CUUPABUE Y, POSTERIORMENTE, ASEGURARSE QUE L'A PER

SONA EN CUESTIÓN, CORRIGIERA EU DAÑO, O EN SU DEFECTO, -

CUMPUIERA EL' CASTIGO, Au SURGIR ELl ESTADO, ÉSTE PASA A -

OCUPAR ELl UUGAR DE LlAS INSTITUCIONES QUE EJERCÍAN L'A VIGL 

L'ANCIA Y ELl CONTROU, 

SI BIEN EN UNA ÉPOCA, L'A FINAUIDAD O EU PROPÓSITO DE LlAS 

INSTITUCIONES FUE EL' DE EXCLlUIR A UOS INDIVIDUOS, ES DE-

CIR, MARGINAR A LlAS PERSONAS QUE COMETÍAN UNA FAUTA,DEL' -

RESTO DELl GRUPO, CON ELl SURGIMIENTO DEL' ESTADO SE INSTAU

RA UNA NUEVA MODALllDAD QUE DESPUAZA ALl SISTEMA DE EXCUU-

SIÓN Y QUE CONSISTE EN FIJAR A UOS INDIVIDUOS; PARA El..'l..'O, 

CONTRIBUYE EN GRAN PARTE EL' FUNCIONAMIENTO DE L'A MAYORÍA 

DE L'AS INSTITUCIONES DE LlAS SOCIEDADES MODERNAS, TAL'ES --

COMO L'A ESCUEUA, L'OS L'UGARES DE TRABAJO, LlAS CUAUES DISPQ 

NEN DE UN ESPACIO, DE UN SITIO ESPECÍFICO, DETERMINADO, -

EN EL' CUALl COUOCAR A UN INDIVIDUO Y NO A OTRO; LlUGAR A --

Fijar a los 
indivicics 
es el nuevo 
propósito. 
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PARTIR DE~ CUAL! SERÁ POSIBL!E FORMUL!AR UNA EXPL!ICACIÓN DE 

Él! Y SU COMPORTAMIENTO, 

DE ESTA MANERA, El! DESEMPEÑO DEL! INDIVIDUO ALl INTERIOR DE 

ESTAS INSTITUCIONES, SE CONVIERTE EN CONTROL! HACIA El!l!OS, 

YA QUE NO SÓLlO SE OBSERVA SU DESEMPEÑO EN l!A ESCUEL!A, EN 

El! TRABAJO, SINO TAMBIÉN EN LlA FAMILlJA; CASI LlA TOTAL!IDAD 

DE SUS ACTOS SON VIGILlADOS, CON ESTA EXPL!ICACIÓN, NO QU~ 

REMOS DECIR QUE l!OS SUJETOS VIVEN PERMANENTEMENTE BAJO UN 

OJO EXPECTANTE, CONTEMPL!ATIVO, QUE EJERCE UN CONTROL! SOBRE 

El!l!OS, YA QUE ESO SERÍA DAR UNA EXPLl!CACIÓN MANIQUEA DON

DE DE UN l!ADO ESTÁN l!OS BUENOS Y EN El! OTRO l!OS MAL!OS Y -

EN ESTE CASO EN UNO l!OS OBSERVADOS Y EN LlA CONTRAPARTE ELl 

QUE l!OS VIGIL!A, Uo QUE OCURRE ES QUE l!OS SISTEMAS DE VI

G WANCIA, El! FUNCIONAMIENTO DE l!A MIRADA ESTÁN TAN DIVERSI

CADOS, EN OCASIONES SON ~VIDENTES, EN OTRAS SE PRESENTAN 

DE UNA MANERA OCUL!TA,QUE NO SE NECESITA TENER A UN VIGJ-

l!ANTE FRENTE A NOSOTROS PARA SABER D~ SU EXISTENCIA, 

Eu·s1sTEMA DE VIGIL!ANCIA REVISTE PARTICUL!AR IMPORTANCIA -

EN NUESTROS DÍAS, Y NO ES NECESARIO HACER UN EXAMEN MINU

CIOSO DELl FUNCIONAMIENTO DE LlAS MÚL!TIPL!ES Y DIVERSAS INS

TITUCIONES PARA DARNOS CUENTA QUE TODAS El!l!AS, EN MAYOR O 

MENOR MEDIDA OPERAN UN SISTEMA DE VIGIL!ANCIA~coNTROLl. 

REITERANDO.DECIMOS QUE SI ANAL!IZAMOS NUESTRO DESEMPEÑO EN 

Central del 
individuo. 
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EV TRANSC~RRIR DE NUESTRA COTIDIANIDAD, PODEMOS NOTAR QUE 

MUCHOS DE NUESTROS ACTOS SE VIGIVAN, PUEDE SUCEDER QUE -

OCURRA COMO UNA SIMPVE Y APARENTEMENTE INSIGNIFICANTE SU

PERVISIÓN, Es ASÍ QUE ENCONTRAMOS QUE EN VOS VUGARES DE 

TRABAJO ES OBVIGATORIO DEJAR CONSTANCIA DE VA HORA DE Eff 

TRADA Y SAVIDA, AVISAR EN DÓNDE SE ENCUENTRA VA PERSONA -

CUANDO NO ESTÁ PRESENTE EN EV SITIO QUE USUAVMENTE OCUPA; 

JUSTIFICAR EV MOTIVO DE NUESTRAS AUSENCIAS, SEAN MINUTOS 

O DfAS, SI NO QUEREMOS RECIBIR UN CASTIGO QUE PUEDE IR -

DESDE UNA SIMPVE VVAMADA DE ATENCIÓN HASTA EV CESE; Y AUff 

QUE SUENE SORPRENDENTE,JUSTIFICAMOS NUESTRAS PRESENCIAS -

EN CIERTOS VUGARES, 

EV ÁMBITO FAMIVIAR NO ESTÁ EXENTO DE EJERCER EV SISTEMA -

DE VIGIVANCIA, FUNCIONA COMO UN DISPOSITIVO DE PODER MÁS, 

FINAVMENTE, SE TRATA DE UNA FORMA DIFERENTE A OTRAS EN 

VAS QUE EV PODER VOGRA MATERIAVIZARSE, EN VA FAMIVIA, D~ 

CÍAMOS, IMPORTA EV GRADO LJc 'JERARQU{A' O MEJOR DICHO EV 

PAPEV QUE UNO OCUPA EN CUANTO A EDAD, SEXO, ESTATURA O CQ 

VOR DE PIEV Y DE OJOS; TODOS Y CADA UNO DE SUS MIEMBROS -

SABEMOS POR EXPERIENCIA, PORQUE VO HEMOS VIVIDO, EN QUÉ -

CONSISTE VA CONFESIÓN Y VA VIGIVANCIA A QUE SOMETEMOS Y A 

VA VEZ, SOMOS SOMETIDOS POR NUESTROS PADRES, HERMANOS, 

TÍAS, ETC, 

Vigi.lancia 
en la fanilia. 
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HAY QUE HlCE~ NOTAR, QUE ESTRUCTURAS TALlES COMO ~A FAMI--

VIA, VOS HOSPITALlES, VA ESCUEVA: ENTRE OTRAS, AV ASIGNAR 

UN UUGAR A VOS INDIVIDUOS, CONTRIBUYEN EN GRAN FORMA A H~ 

CER DE EVVOS SUJETOS, ESTE FENÓMENO ES REVEVANTE YA QUE 

PARECERÍA SER QUE L'A INSCRIPCIÓN DE VOS INDIVIDUOS EN IN§. 

TITUCIONES (NO IMPORTA DE QUÉ TIPO SE TRATE) ACEVERA ELl -

PROCESO O SU CON~TITUCIÓN EN SUJETOS, LlA PERTENENCIA A -

UN CVUB, A UN CÍRCUVO DE ESTUDIOS, A UNA OFICINA PÚBUICA 

O PRIVADA, VE DA PARTICUVARIDAD AV RECONOCIMIENTO: POR EV 

CONTRARIO. AQUEVUAS .PERSONAS QUE VIVEN NEGÁNDOSE A PERTE

NECER A UN CLlUB, PARTIDO POVÍTICO, AV RECONOCIMIENTO QUE 

VE CONFIERE LlA POSESIÓN DE UNA TARJETA DE CRÉDITO, ETC, -

SON 'MALl VISTOS' YA QUE NUESTRA SOCIEDAD TIENDE, A PASOS 

ACEVERADOS, A NO PERMITIR Y A ASEGURAR VA INEXISTENCIA DE 

NO SUJETOS, 

¿QUÉ OCURRE EN TODO ESTO CON EV CONCEPTO DE 'TIEMPO' IN-

TERPRETADO TAN DIVERSAMENTE?, fOUCAUVT DIRÁ QUE EV TIEMPO 

Y VA ADMINISTRACIÓN QUE SE HACE DE ÉV ESTÁN DIRECTAMENTE 

REVACIONADOS CON EV CONTROV QUE SE EJERCE SOBRE LlOS INDI

VIDUOS; EXISTEN INSTITUCIONES QUE VES DENOMINA DE SECUES

TRO Y QUE VEJOS DE RESGUARDAR Y PROTEGER A VOS INDIVIDUOS, 

VOS EXPUOTAN A TRAVÉS DE EXIGIRVES PERMANECER EN ELlVAS C~ 

SI TODO EV TRANSCURSO DELl DÍA, JORNADAS DE VARIAS HORAS ~ 

CONTÍNUAS, 

El reccnx:i
mi.eito. 

El tierrpo. 
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EXISTE UNÁ SEGUNDA FUNCIÓN DE ESTE TIPO DE INSTITUCIONES 

Y NO CONSISTE YA EN CONTRO~AR EV TIEMPO DE VOS INDIVI

DUOS SINO, SIMPVEMENTE, SUS CUERPOS, HAY UNA PECUVIARI-

DAD EN E~~AS, Y ES QUE A PESAR DE QUE EN SU MAYORfA SON -

ESPECIAVIZADAS, ES DECIR, EN CADA UNA SE REA~IZA UNA ~A-

BORO TAREA MUY PARTICU~AR ENCAMINADA A JUSTIFICAR VA FI

NAVIDAD DE SU CREACIÓN, SUS FUNCIONES VAN MÁS A~~Á DE~ Ms 

RO PROPÓSITO DE CUMP~IR CON DICHO OBJETIVO, ~OGRANDO FI-

NAVMENTE, CONTROVAR ~os CUERPOS DE vos INDIVIDUOS, ENTEN

DIENDO POR CONTROV YA NO E~ SUP~ICIO SINO EV HECHO DE QUE 

~os CUERPOS ADQUIERAN NUEVA FORMA, APTITUDES DIFERENTES y 

SI ES NECESARIO, HACER VAS CORRECCIONES NECESARIAS A FIN 

DE PREPARARVO PARA E~ TRABAJO PRODUCTIVO; EN RESUMEN, ~AS 

INSTITUCIONES DE SECUESTRO EN VAS QUE EV PODER SE MATERI~ 

~IZA, CAPACITAN A ~os CUERPOS PARA CONVERTIR E~ TIEMPO vi 

TAV DE VOS SUJETOS EN TIEMPO QUE DESTINAN A~ TRABAJO, 

"LJA TERCERA FUNCIÓN DE ESTAS INSTITUCIONES DE SECUESTRO -

CONSISTE EN VA CREACIÓN DE UN NUEVO Y CURIOSO TIPO DE P0-
(18) 

DER.,, UN PODER PO~IMORFO, PO~IVA~ENTE" , ESTE NUEVO -

TIPO DE PODER TIENE VARIAS FORMAS, ES UN PODER ECONÓMICO, 

PERO AV MISMO TIEMPO ES PO~ÍTICO, JUDICIAL' Y EPISTEMO~ÓGL 

CO, PODERES QUE FUNCIONAN, QUE SON EFECTIVOS, QUE SIRVEN 

PARA ANAVIZAR A ~os INDIVIDUOS PARA QUE SE ~ES CVASIFIQUE, 

COMPARE y DIFERENCIE DE ~os OTROS, 

(18) mID. Pág. 133 

Insti rucicries 
de secuestro. 
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A NUESTRO~MODO DE VER Y A MANERA DE CONC~USIÓN DE ESTE -

TERCER CAPÍTUUO DE~ TRABAJO, ES REUEVANTE DESTACAR UA CA

RACTERIZACIÓN QUE SE HACE DE UAS INSTITUCIONES DE SECUES

TRO, SU PARTICIPACIÓN EN UA CONSTITUCIÓN DE UOS SUJETOS Y 

SU FUNCIONAMIENTO COMO INSTANCIA DONDE OPERAN VARIOS TI-

POS DE PODER Y DONDE ~STE SE MATERIA~IZA, EN PRIMER UU-

GAR, RESALlTA EU HECHO DE QUE NO SE CONSIDERE UA EXISTEN-

CIA DE UN PODER SOBERANO; TAMBIÉN, QUE UOS MÚUTIPUES PODs 

RES NO SE ENCUENTRAN AISUADOS UNOS DE OTROS, SINO QUE PE

SE A GUARDAR INDEPENDENCIA, AV MISMO TIEMPO SE REUACIONAN 

EXTRECHAMENTE, 

Uos PODERES o SUBPODERES COMO FoucAULlT ~ES DENOMINA, AU -

!GUAU QUE UOS DIVERSOS SABERES, NO ESTÁN POR ENCIMA DE ~A 

SOCIEDAD SINO QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS, FORMANDO PARTE 

Y CONTRIBUYENDO AU FUNCIONAMIENTO DE ~AS SOCIEDADES, POR 

ÚUTIMO, HAY QUE HACER NOTAR QUE UA MUUTIPUICACIÓN DE UAS 

INSTITUCIONES DE PODER HA AYUDADO AU.SURGIMIENTO Y A UA -

PRO~IFERACIÓN DE UAS CIENCIAS HUMANAS Y A ACENTUAR LlA TE~ 

DENCIA A CONSIDERAR AU HOMBRE COMO SU OBJETO DE ESTUDIO, 

A NUESTRO JUICIO, LO MÁS IMPORTANTE DE LA MATERIALIDAD -

DEL PODER Y DEL EMPLEO DE LOS DISPOSITIVOS, ES SU PUESTA 
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EN ESCENAA YA QUE AL VIGORIZAR LA EFECTIVIDAD DE LAS RE-

LACIONES DE PODER MANTIENEN, EN ESA MEDIDA, EL ORDEN Es-

TABLECIDO, 



CAPITUIJO iV 

UA TECNOUOGIA DELl YO 

EN ESTE CUARTO Y Ú~TIMO CAPÍTU~O DE~ PRESENTE TRABAJO, H~ 

MOS BASADO NUESTRA REF~EXIÓN y ANÁ~ISIS EN ~os DOS Ú~Tl-

MOS TEXTOS DE HISTORIA DE ~A SEXUA~IDAD, EN PRIMERA INS

TANCIA, ENCONTRAMOS QUE fOUCAU~T ~~EVÓ A CABO UN ESTUDIO 

QUE HOY HA RESU~TADO SUMAMENTE PO~ÉMICO. 

EXISTEN PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE EN DICHOS ~IBROS, E~ 

AUTOR ROMPE CON su PREOCUPACIÓN PRIMORDIAe DEe PODER: QUE 

SE e~EVA A CABO UNA ESCISIÓN, UNA_RUPTURA ENTRE TODA SU -

PRO~fFERA PRODUCCIÓN TEÓRICA ANTERIOR y eos úeTIMOS DOS -

TEXTOS DE HISTORIA DE ~A SEXUAeIDAD. RUPTURA QUE eo si-

TÚA FRENTE A UNA NUEVA PREOCUPACIÓN O INTERÉS: eA ÉTICA, 

Cl~RTAMENTE, UNA eECTURA RÁPIDA DE DICHOS TEXTOS NOS HA-

CEN SUPONER QUE ES ~A ÉTICA Ee NUEVO OBJETO DE ESTUDIO -

DE~ AUTOR; SIN EMBARGO UNA eECTURA MÁS DETAeeADA NOS VUEg 

VE A UBICAR DENTRO DEe CONTEXTO EN Ee QUE FOUCAU~T SE MO

VIÓ A eo ~ARGO DE sus INVESTIGACIONES: ~A GENEAeOGÍA DEe 

PODER. Eeeo SE DERIVA DE QUE A NUESTRO JUICIO, FoUCAUeT 

ANTES DE SER UN ANAelSTA DEe PODER ES UN GENEAeOGISTA 

Etica ¿¡:a;.evo 
objeto de 
estudio? 
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-RECORD~MOS QUE l!A GENEAl!OGÍA ES El! ESTUDIO DE l!OS DI

VERSOS FOCOS l!OCAl!ES, DE SABER, DE PODER, Es El! ESTUDIO 

DE AQUEl!l!O QUE PASA INADVERTIDO POR NO TENER HISTORIA, -

ADEMÁS DE ESTUDIAR El! CÓMO DEL! FENÓMENO- Y COMO TAL!, -

l!E INTERESA MÁS ENCONTRAR Al!TERNATIVAS A l!OS PROBl!EMAS --

QUE BUSCAR SOl!UCIONES A l!OS MISMOS, 

EN UNA ENTREVISTA EFECTUADA UNA SEMANA ANTES DE l!A MUERTE 

DE fOUCAUl!T, ÉSTE HABl!Ó DE SU QUEHACER, DANDO CUENTA DE -

l!A REl!ACIÓN DE SUS TRABAJOS, SE REFIERIÓ A l!OS TRES DOMl 

NIOS POSIBl!ES DE GENEAl!OGfA, ANTES QUE NADA, MENCIONÓ l!A 

ONTOL!OGÍA HISTÓRICA DE NOSOTROS MISMOS CON REl!ACIÓN A l!A 

VERDAD POR l!A QUE NOS CONSTITUIMOS EN SUJETOS DE CONOCI

MIENTO; EN SEGUNDO l!UGAR, UBICÓ A l!A ONTOl!OGÍA HISTÓRICA 

DE NOSOTROS MISMOS CON REl!ACIÓN Al! CAMPO DE PODER POR El! 

QUE NOS CONSTITUIMOS COMO SUJETOS QUE ACTÚAN SOBRE OTROS; 

EN TERCER l!UGAR HIZO Al!USIÓN A UNA 6NTOl!OG{A HISTÓRICA -

CON REl!ACIONES A l!A ÉTICA POR l!A QUE.NOS CONSTITUIMOS CO-

MO AGENTES MORAl!ES, 

"HAY POR l!O TANTO, TRES EJES POSIBl!ES DE GENEAl!OG{A. Llos 

TRES SE HAL!l!ABAN PRESENTES, SI BIEN DE MANERA UN TANTO 

CONFUSA, EN MI l!IBRO HISTORIA DE l!A VocURA EN l!A EPOCA 

(l!ÁSICA, ESTUDIÉ El! EJE DE l!A VERDAD EN El! NACIMIENTO DE 

l!A (l!fNICA Y EN "El! ORDEN DEL! DISCURSO", l!A PRAXIS DEL! PQ 

Tres dcminios 
posibles de 
genealogía. 
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DER EN VIG!LlAR y CASTIGÁR y LlA RELlACI~N ÉTICA EN H1STORIA 

DE t!A SEXUAi.! l DAD" (l) , 

DE AH.f QUE NOSOTROS CONSIDEREMOS QUE eos ANÁl.!ISIS DE HIS

TORIA DE LlA SEXUAl.!IDAD TIENEN QUE VER CON INQUIETUDES QUE 

NO SALlEN DE UN CONTEXTO FOUCAULlTIANO, AUNQUE Él! HAY~ AFIR 

MADO QUE TRATÓ SOBRE t!A RELlACIÓN ÉTICA, HEMOS ENCONTRADO 

QUE ELl ANÁLlISIS QUE DE ELlt!A HIZO, GUARDA ESTRECHA REl.!A

C!ÓN CON t!A PREOCUPACIÓN POR Et! PODER Y CON TRATAR DE EN

TENDER ELl FUNCIONAMIENTO DE ÉSTE, ÉTICA Y PODER NO SE EX

Ct!UVEN UNA Al! OTRO, 

CIERTAMENTE RECONOCEMOS LA EXISTENCIA DE UNA CONTINUIDAD -

EN EL DISCURSO FOUCAULTIANO, LA PREOCUPACIÓN POR EXPLICAR 

EL PODER LEJOS DE ESTAR AUSENTE EN-SUS ÚLTIMOS TEXTOS, PER 

MANECE; CONTINUIDAD ÉSTA QUE LLEVA CONSIGO UN CORTE, NO -

DE PROBLEMÁTICA SINO DE APROXIMACIÓN Al PROBLEMA, 

ENCONTRAMOS QUE FoucAULT EN sus TEXTOS ANTERIORES A LOS -

ÚLTIMOS DOS VOLÚMENES DE HISTORIA DE LA SEXUALIDAD ABORDÓ 

EL PROBLEMA DE LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO DESDE LA PERSPE~ 

Etica y poder 
n:> se excltzyen. 
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TIVA SOCIA~ ES DECIR ANALIZÓ TODOS AQUELLOS FACTORES QUE -

SIENDO EXTERNOS AL SUJETO LO CONSTITUYEN COMO TAL; EN ESTA 

QUE PODRÍAMOS LLAMAR SU SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO INTE-

LECTUAL FoucAULT ABORDA LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO MISMO. 

DESDE SU SER MÁS ÍNTIMO, DESDE SU INTERIOR, SIN LLEGAR A -

UN PSICOLOGISMO, 

EN OTRAS PALABRAS, A TRAV~S DE LOS ÚLTIMOS TEXTOS FOUCAUL

TIANOS ENCONTRAMOS HILOS QUE NOS CONDUCEN A CONOCER CÓMO -

ES POSIBLE QUE EL SUJETO SE AUTOCONSTITUYA, O CONTRIBUYA.

AUXILIADO POR MECANISMOS EXTERNOS -LA MORAL- A SU CONSTITQ 

CIÓN COMO SUJETO ÚTIL PARA DETERMINADA SOCIEDAD, 

¿CÓMO NOS CONSTITUIMOS COMO AGENTES MORACES? O BIEN Y QUl 

ZÁ CA MÁS IMPORTANTE ¿POR QU~ CA SEXUACIDAD HA CCEGADO A 

TENER UN CARÁCTER MORAC? ES DECIR, ¿CÓMO NUESTROS ACTOS -

SEXUACES SE INSCRIBEN DENTRO DEC MARCO MORAC?, TODAS ES

TAS INTERROGANTES ESTÁN PCANTEADAS EN EC VOCUMEN 2 DEC -

TEXTO ACUDIDO CÍNEAS ARRIBA; ESTAS PREGUNTAS NO SE ACEJAN 

DE CA PREOCUPACIÓN FOUCAUCTIANA DE CA CONSTITUCIÓN DEV SQ 

JETO, DE CA FOAMACIÓN DE COS SABERES QUE CO CONSTITUYEN, 

EN ESTE CASO NOS REFERIMOS A COS SABERES M~DICOS, ACIMEN

TARIOS, ECONÓMICOS, ENTRE OTROS, QUE CONFORMARON UN DETEft 

MINADO TIPO DE CONDUCTA PARA UN DETERMINADO TIPO DE SUJE

TOS, QUE ESTABAN ADSCRITOS A UN CIERTO GRUPO, CCASE, CAS

TA SOCIAC, ETC, 

Sexualidad 
cx:n carácter 
noral. 

(i) "lha genealogía de la Sexualidad" p..¡blicado en el $4>lernento de la Revista Simpre: La 
Mtura en ~co. ~· 46 y m. Es=ito por 1-l.bert Dreyfus y Paul. Rabin::iv. 
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ESTE TIPOtDE VERDADES, DECÍAMOS, CONSTITUYERON DETERMJNA

DO TIPO DE SUJETOS, DICHAS VERDADES NO FUERON NECESARIA-

MENTE MORALlES AUNQUE ESTABAN RELlACIONADAS DIRECTAMENTE 

CON TIPOS DE COMPORTAMIENTO MORALl, UA SIGUIENTE CITA 

PLlANTEA UN CUESTIONAMIENTO QUE ELlABORÓ NIETZSCHE Y QUE 

NOS Ll!GA DE MANERA DIRECTA CON LlA CUESTIÓN MORALl ª¿CÓMO -

ES POSIBLlE QUE EN NUESTRAS SOCIEDADES HAYAMOS ACORDADO A 

LlA VERDAD UN PRECIO Y UN VALlOR QUE LlA HACEN TAN ABSOLlUTA-
(2) 

MENTE Ll!MITANTE PARA NOSOTROS?ª , LlA MORALl ES SÓLlO UN 

EJEMPLlO DE PRÁCTICA SOCIALl QUE GU.fA NUESTRO CO.MPORTAMIEN

TO A TRAVÉS DE RITUALlES QUE NOS ENMARCAN EN UN PODER, LlO-

GRANDO UNA UT!Ll!DAD DETERMINADA Y NEGANDO ALl MISMO TIEMPO 

, LlA POSIBILllDAD DE SER DE OTRA MANERA, 

EMPEZAREMOS EXPONIENDO LlOS CUESTIONAMIENTOS DE FoucAULlT 

SOBRE LlA MORALl Y DESPUÉS TRATAREMOS DE ANALllZAR LlOS TOMOS 

II y III DE HISTORIA DE LlA SEXUALllDAD, YA QUE CONSIDERA--

MOS QUE HAY EN ELlLlOS UNA GRAN RIQUEZA DE PLlANTEAMIENTOS -

EN LlO QUE ALl CONOCIMIENTO DELl YO Y A LlA MORALl SE REFIERE, 

FoUCAULlT AFIRMA QUE ALl SEGUIR ESTUDIANDO LlA SEXUALlIDAD 

-DESPUÉS DELl VOLlUMEN !- SE DIÓ CUENTA QUE LlO QUE LlE 

INTERESABA ESTUDIAR ERA LlA EXPERIENCIA DE LlA SEXUALllDAD, 

SÓLlO ASÍ LlOGRABA LllBRARSE DE ESQUEMAS PRECONCEBIDOS ACER

CA DE ELlLlA E IMPLllCABA ELl PODER "DISPONER DE ELlEMENTOS --

(2) &iplerrentD del periódico El día, ''El Gallo Ilustraó:>". Pág. 4, 19 de Elg:)StD de llB4. 
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SUSCEPTIB~ES DE ANAVIZAR. SEGÚN SU CARÁCTER PROPIO Y SE-

GÚN SUS CORREVACIONES, VOS TRES EJES QUE VA CONSTITUYEN: 

LlA FORMACIÓN DE VOS SABERES QUE A ELlLlA SE REFIEREN, VOS -

SISTEMAS DE PODER QUE REGULlAN SU PRÁCTICA Y LlAS FORMAS sg 

GÚN VAS CUAVES VOS INDIVIDUOS PUEDEN Y DEBEN RECONOCERSE 
(3) 

COMO SUJETOS DE ESA SEXUALl!DAD" , EN OTRAS PALlABRAS, -

DE LlO QUE SE TRATA ES DE ELlABORAR UNA GENEALlOGfA DE VA 

SEXUALl!DAD, BASÁNDOSE EN ELl ANÁLlISJS DE LlAS SOCIEDADES 

GRIEGA Y ROMANA, 

NUESTRO AUTOR FORMUVA UNA SERIE DE PREGUNTAS POR LlO DEMÁS 

MUY GENERALlES PARA PROCEDER AV ANÁLllSIS DE VA SEXUAVIDAD, 

(UEST!ONAMIENTOS TAVES COMO "¿POR QUÉ EV COMPORTAMIENTO 

SEXUAV, POR QUÉ VAS ACTIVIDADES Y PLlACERES QUE DE ÉV DE-

PENDEN SON OBJETO DE UNÁ PREOCUPACIÓN MORAV?; ¿CÓMO, POR 

QUÉ Y EN QUÉ FORMA SE CONSTITUYÓ LlA ACTIVIDAD SEXUALl COMO 

DOMINIO MORALl? ¿POR QUÉ ESTA INQUIETUD ~AN INSISTENTE, -

AUNQUE VARIABVE EN SUS FORMAS Y SU INTENSIDAD? ¿POR QUÉ -
(4) 

ESTA PROBLlEMATIZACJóN? 

DICHA VISTA DE INTERROGANTES VLlEVARON A FOUCAULlT A L'A PRQ 

BLlEMATIZACJÓN Y AV CUESTIONAMIENTO DE UNA SERIE DE PRÁCTL 

CAS QUE TUVIERON NO s6vo SUSTENTO SINO GRAN IMPORTANCIA -

EN VAS SOCIEDADES GRIEGA Y ROMANA, NOS REFERIMOS A VAS -

'ARTES DE LlA EXISTENCIA' MISMAS QUE JUGARON UN PAPELl VI--

(3) Hismrla ele la Sexualidad. Taro II. Pág. B 

(4) IBID. f'¡)g. 13 

Recalocimiento 
caro sujeta> 
de una sexua
lidad. 

Artes de la 
exir.tencio. 
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TAU EN LlA•CONSTITUCI9N DE LlA SEXUALlIDAD COMO COMPORTAMIE~ 

TO MORAL', 

LlAS 'ARTES DE LlA EXISTENCIA' SON MÚLlTIPLlES Y DIVERSAS 

PRÁCTICAS QUE LlOS SUJETOS REALlIZAN Y ADOPTAN DE MANERA VQ 

LlUNTARIA Y NO NECESARIAMENTE POR IMPOSICIÓN, LlAS APRENDEN 

Y APREHENDEN, LlAS TOMAN DE LlA VIDA COTIDIANA Y LlAS EMPLlEAN 

NO SÓLlO PARA FIJARSE REGLlAS DE CONDUCTA SINO QUE TAMBIÉN 

BUSCAN POR MEDIO DE ELlLlAS, TRANSFORMARSE A SÍ MISMOS, AU

TOMODIFICARSE, ASIMISMO, LlOS SUJETOS PRETENDEN HACER DE 

SU VIDA UNA OBRA QUE CONTENGA DETERMINADOS VALlORES ESTÉTl 

COS, ENTRE LlAS ARTES DE LlA EXISTENCIA PODEMOS UBICAR ELl 

RÉGIMEN DE LlOS PLlACERES, LlA DIETÉTICA, LlA GIMNASIA, LlA MQ 

SICA, ELl EJERCICIO, ELl COMPORTAMIENTO DE LlOS SUJETOS COMO 

CIUDADANOS Y SU RELlACIÓN CON OTROS SUJETOS, EN FIN, TODAS 

AQUELlLlAS PRÁCTICAS QUE SEGÚN LlOS GRIEGOS HACÍAN DE LlA --

EXISTENCIA UNA VIDA HONORABLlE Y DIGNA DE SER RECORDADA -

POR SUS CONTEMPORÁNEOS, ES DECIR, LlAS ARTES DE LlA EXISTE~ 

CIA CES PERMITÍAN HACER DE SU VIDA UNA OBRA DE ARTE, UNA 

ESTÉTICA DE LlA EXISTENCIA, 

Es EVIDENTE QUE TODAS LlAS PROBLlEMATIZACIONES ANTERIORMEN

TE PLlANTEADAS, LlLlEVARON A FouCAULlT A DERROTEROS UN TANTO 

CONOCIDOS, ES DECIR, POR UNA PARTE A LlA CONSTITUCIÓN DELl 

SUJETO -GRIEGO INTERPELlADO- Y POR OTRA A LlA CUES--

Ejerrplos de 
artes de la 
exist.encia. 

Griego inter
pelad:>. 
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TIÓN DEU tABER Y UA VERDAD ¿POR QUÉ DETERMINADO SUJETO A 

TRAVÉS DE CIERTOS SABERES QUE TOMAN ELl CARÁCTER DE VERDA

DEROS, SE COMPORTA DE CIERTA MANERA? A FIN DE DAR RES

PUESTA A EUUO, EU AUTOR PARTE DEU ANÁLl!SIS DE UNA SERIE -

DE TEXTOS "QUE PRETENDEN DAR REGUAS, OPINIONES, CONSEJOS 

PARA COMPORTARSE COMO SE DEBE: TEXTOS 'PRÁCTICOS', QUE EN 

Sf MISMOS SON OBJETOS DE 'PRÁCTICA' EN LlA MEDIDA EN QUE -

ESTÁN HECHOS PARA SER LlEÍDOS, APRENDIDOS, MEDITADOS, UTI- Text.csque 
roman la 

L1 IZADOS,Pf:JESTOS A PRUEBAYENOUE BUSCAN CONSTITUIR FINALl-- ccnducta 

MENTE EU ARMAZÓN DE LlA CONDUCTA DIARIA, ESTOS TEXTOS Tlg 

NEN COMO FUNCIÓN SER OPERADORES QUE PERMITAN A UOS IND!Vl 

DUOS INTERROGARSE SOBRE SU PROPIA CONDUCTA, VEUAR POR -

EUUA, FORMARLlA Y DARSE FORMA A SÍ MISMOS COMO SUJETOS ÉTl 

COS: REVELlAN EN SUMA, UNA FUNCIÓN ETOPOÉTICA, PARA TRASPQ 
(5) 

NER UNA PALlABRA QUE SE ENCUENTR~ EN PUUTARCO" 

ENTRE E"SOS TEXTOS, PODEMOS CITAR A. !SÓCRATES CON SU DIÓN; 

A ARISTÓTEUES coN LlA PoufTICA: A PuATÓN coN LlA REPÚBUICA, 

FEDRO, Eu BANQUETE; EN FIN. UNA SERIE DE AUTORES EN CUYOS 

TEXTOS ANALl!ZARON DETERMINADA PRÁCTICA SOCIAL! Y LlA VAL!ORA

RON MORALlMENTE, GUIANDO ASÍ LlA CONDUCTA DE UN DETERMINADO 

GRUPO DE SUJETOS, SIN EMBARGO, UA ÉTICA VIR!Ll QUE EXIS-

TÍA EN UA SOCIEDAD GRIEGA, NO ESTABA DIRIGIDA A TODO TIPO 

DE SUJETO, SINO A UN GRUPO ESPECÍFICO DE EUL!OS, A QUIENES 

ERAN CONSIDERADOS LllBRES Y NO A QUIENES ERAN ESCLlAVOS O -

(5) IBIDEN 

diaria. 

Estética 
viril. 
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SUJETOS S~MISOS, 

POR OTRA PARTE, ELl INTER~S DELl GENEALlOGISTA NO SÓLlO ESTÁ 

ENFOCADO A ESTUDIAR ELl CÓDIGO MORALl ENTENDIENDO POR ~STE 

"UN CONJUNTO DE VALlORES Y REGLlAS DE ACCIÓN QUE SE PROPO--· 

NEN A LlOS INDIVIDUOS Y A LlOS GRUPOS POR MEDIO DE APARATOS 

PRESCRIPTIVOS DIVERSOS, COMO PUEDEN SERLlO LlA FAMILlIA, UAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, UAS IGUESIAS, ETC," <
5>, SINO -

TAMBl~N Y SOBRE TODO LlA MORALlIDAD DE UOS COMPORTAMIENTOS, 

ES DECIR, UA FORMA COMO UN SUJETO SE COMPORTA, SE CONDUCE 

Y SE CONSTITUYE COMO SUJETO MORAU, 

ASIMISMO, EU INTER~S DEL! GENEAUOGISTA RADICA EN ANAUIZAR 

UAS MANERAS EN UAS QUE UN SUJETO SE REUACIONA CON UAS RE

GLlAS Y UOS VAUORES MORALlES, AHORA BIEN, ESTA FORMA DE -

CONSTITUIRSE COMO SUJETO MORAU NO SIEMPRE TIENE UNA MISMA 

CAUSA O RAZÓN YA QUE AUNQUE SE DIGA"Sf A DETERMINADA RE-

GUA MORAU, NO SIEMPRE SE DICE Sf POR UNA SOLlA CAUSA, SINO 

QUE EXISTEN DIFERENTES MODOS DE ASUMIR UNA PRESCRIPCIÓN -

Y SON UOS SIGUIENTES: 

A) DETERMINACIÓN DE SUSTANCIA ~TICA: "UA MANERA EN QUE 

EU INDIVIDUO DEBE DAR FORMA A TAU O CUAL! PARTE DE Sf 
(7) 

MISMO COMO MATERIA PRINCIPAU DE SU CONDUCTA MORAU" , 

(6) FCU:AULT Michel; Historia de la Sexualidad. Taro II, Pág. 26 

(7) FCU:AULT Michel; Historia de la Sexualidad. Taro II, Pág. Zl 

&!jeto moral. 

&!jeto-valores 
morales. 
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B) Mono DE SUJECIÓN: 11 1..!A FORMA EN QUE EL! INDIVIDUO EST~ 

BL!ECE SU REL!ACIÓN CON ESTA REG~A Y SE RECONOCE COMO 
(8) 

VINCUL!ADO.CON ~~ OB~IGACIÓN DE PONERUA EN OBRA" , 

c) FORMA DE E~ABORACIÓN DE TRABAJO tTICO QUE REAUIZAMOS 

EN NOSOTROS MISMOS Y NO SÓUO PARA QUE NUESTRO, COMPO.ft 

TAMIENTO SEA CONFORME A UNA REGL!A DADA, S!NÓ INTEN'-

TAR TRANSFORMARNOS NOSOTROS MISMOS EN SUJEJO MORA~·

DE NUESTRO COMPORTAMIENTO, 

D) TEL!EO~OGÍA DE~ SUJETO MORAL!: TODA ACCIÓN MORAU NO ES 

SINGUUAR EN SÍ MISMA, TIENDE A UNA UNIDAD, AU TODO -

DE UN DETERMINADO COMPORTAMIENTO, "UNA ACCIÓN MORAL! 

TIENDE A SU PROPIO CUMPUIMIENTO; PERO ADEMÁS INTEN-

TA, POR MEDIO DE ÉSTE, UA CONSTITUCIÓN DE UNA CONDU~ 

TA MORAU QUE Ll~EVE AU INDIVIDUO NO SÓL!O A ACCIONES -

SIEMPRE CONFORMES A CIERTOS VA~ORES Y REG~AS, SINO -

TAMBIÉN CON UN CIERTO MODO DE SER, CARACTERÍSTfCO ~~ 
(9) 

DEL! SUJETO MORA~" 

~AS MORAUES GRIEGA Y ROMANA;; SON:SIN ~UGAR A: DUDAS, MORA

~ES ORIENTADAS A !.!A ÉTICA; ~TICA QUE HA~E ÉNFASIS EN ~A -

RE~ACIÓN DE~ SUJETO CONS~GO'MISMO COMO bBJETO DE CONOCI-

MIENTO, 

(8) IBIDEM. 

(9) IBID. Pág. 28 

la acción 
rroral tiende 
a la unidad. 
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AHORA BIEÑ, ~os GRIEGOS UTILllZABAN LlA PALlABRA APHRODISIA 

PARA REFERIRSE A LlOS ACTOS, A LlOS GESTOS, A LlOS ACERCA

MIENTOS CORPORALlES QUE TENDfAN ALl LlOGRO Y OBTENCIÓN DE 

CIERTA FORMA DE PLlACER, UN CONCEPTO IMPORTANTE LlIGADO ALl 

DE APHRODISJA, ES EPITHYMIA QUE SIGNIFICA PROPIAMENTE ELl 

DESEO, ELl ARGUMENTO ES QUE SI SE DESEA LlO PLlACENTERO ES 

DEBIDO GRACIAS A QUE SE DA UN RECUERDO DE ELlLlO Y ESTO A -

SU VEZ ES POSIBLlE GRACIAS ALl ALlMA, PUES ÉSTA RECUERDA QUE 

TIENE UNA CARENCIA QUE ES NECESARIO SATISFACER CON EPITHY 

MJA, ES DECJR,CON DESEO, 

DESEO Y PLlACER SON INSEPARABLlES, ÍNTIMAMENTE NO HAY DESEO 

SI NO HAY RECUERDO DE LlO PLlACENTERO, ESTA CUESTIÓN ES I~ 

PORTANTE SOBRE TODO PARA LlA SOCIEDAD GRIEGA, YA QUE PARA 

LlOS GRIEGOS LlOS ACTOS SEXUALlES NO TENÍAN UN VALlOR SI NO -

SE INSERTABA DENTRO DE LlA DINÁMICA ENTRE LlOS TRES ELlEMEN-

TOS: DESEO-ACTO-PLlACER, 

DE LlO ANTERIOR, FouCAULlT DERIVA UNA PREGUNTA QUE A LlA VEZ 

CONSIDERA COMO ELl GRANO DE LlA EXPERIENCIA ÉTICA DE LlA 

APHRODISIA "¿CON QUÉ FUERZA NOS DEJAMOS LlLlEVAR POR LlOS 

PLlACERES Y DESEOS?" (lOO, Es DECIR, LlA REFLlEXIÓN NO RADICA 

EN LlA PREOCUPACIÓN POR CONOCER ELl SEXO DELl SUJETO EN TAN

TO QUE HOMBRE O MUJER SINO QUE RESIDE O ESTÁ DIRIGIDA HA

CIA ELl USO QUE LlOS SUJETOS LlE DAN A LlOS PLlACERES, SE SA-

(10) !BID. Pág. 39 

Relación 
deseo-placer. 

Uso q..¡e se 
da a los 
pIDoeres. 
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BE QUE PARA VOS GRIEGOS ERA IMPORTANTE VOGRAR UNA VIDA Bg 

VVA ESTÉTICAMENTE Y ESTO ERA POSIBVE AVCANZARVO GRACIAS -

ALl CONTROV DE SÍ MISMO, NO NEGARSE AV PVACER AUNQUE sí s~ 

BER UTIVIZARUO PARA PODER SER; OBSERVAMOS NUEVAMENTE EV -

BINOMIO SABER-PODER QUE HEMOS ABORDADO AUNQUE DE MANERA -

SOMERA EN UN CAPfTUUO ANTERIOR A ÉSTE EN EV TRABAJO, 

EV HOMBRE GRIEGO DEBÍA TRATAR DE EVITAR QUE EV USO DE VOS 

PUACERES va CONDUJERA HACIA EU EXCESO o HACIA VA PASIVI-

DAD. HABÍA QUE ENCONTRAR UN JUSTO EQUIUIBRIO ENTRE UNO Y 

OTRO: SE TRATABA DE SABER VOS MECANISMOS PROPIOS DEV SUJg 

TO MEDIANTE VOS CUAVES FRENAR LlA FUERZA INTERNA QUE PO-

DÍAN UVEVARVO AV DESENFRENO Y AV EXCESO; DOMINARVA PARA 

ASEGURAR ASf SU CONVENIENTE ECONOMÍA, 

EN RESUMEN, PODEMOS AFIRMAR QUE PARA EV GRIEGO LlA ENKRA-

TEIA SIGNIFICA UA VUCHA QUE UNO VVEVA A CABO A FIN DE DO

MINAR VOS PVACERES Y DESEOS PORQUE SÓVO ASÍ SE VUEGABA A 

SER UN HOMBRE VIRTUOSO Y DE ESTA FORMA VOGRAR LlA SOPHROSl 

NES, 

EN CONTRAPOSICIÓN A UA ENKRATEIA SE ENCUENTRAN AQUEVUOS -

HOMBRES QUE SE DEJAN UVEVAR INDISCRIMINADAMENTE POR DESEOS 

Y PUACERES DE CUAUQUIER TIPO, ESTOS HOMBRES SON INCAPA-

CES DE EJERCER UN CONTROU SOBRE SÍ MISMOS, YA SEA DEBIDO 

Sabel'-pOder. 

Buena c:crrlJc
ciéin del uso 
de les place-
res. 

Dcrninio de 
lee placeres. 



137. 

A SU IGNO~ANCIA YA QUE UN HOMBRE CUUTO ERA DIFÍCIU QUE SE 

SITUARA EN UNA POSICIÓN SIMIUAR, O DEBIDO A QUE CARECÍA -

DE UA FUERZA QUE SE REQUERÍA PARA AUTOCONTROUARSE, 

ÜTRO EUEMENTO QUE EXISTÍA EN UA SOCIEDAD GRIEGA. ERA UA 

(HRÉSIS, ÉSTA SE EXPUICA COMO EU USO DEU TIEMPO EN UA -

SEXUAUIDAD, SE INSERTA DENTRO DE UN AMPLllO CONTEXTO AM

BIENTALl Y TEMPORAU A FIN DE QUE CONTRIBUYA A CREAR UNA -

'BUENA SEXUALllDAD', IlESGLlOSANDO ESTE CONCEPTO ENCONTRA-

MOS QUE SE REFIERE A: 

l) MOMENTOS DEU AÑO, EN DETERMINADAS ESTACIONES, 

2) MOMENTOS DE LlA VIDA, NI MUY JÓVENES, NI MUY VIEJOS, 

3) Ee ESTATUTO SOCIALl, 

Ee PRIMER PUNTO SE REFIERE A QUE UNA PERSONA NO DEBE BUS

CAR TENER RELlACIONES SEXUALlES EN CUAUQUIER ÉPOCA DELl AÑO, 

DE LlAS CUATRO ESTACIONES DELl AÑO AUGUNA ES MEJOR QUE UAS 

OTRAS, HAY ÉPOCAS EN LlAS QUE NO SE RECOMIENDA TENER RELlA

CIONES, POR CUESTIONES DE SALlUD, EN VERANO ES MÁS SOFOCA~ 

TE DEBIDO A LlAS AUTAS TEMPERATURAS AMBIENTAUES, POR CITAR 

UN EJEMPLlO, Ee SEGUNDO PUNTO SIGNIFICA QUE UA EDAD DE -

UAS PERSONAS ES IMPORTANTE. SE RECOMIENDA Y JUSTIFICA POR 
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QUE NO SE DEBE REAUIZAR CIERTAS PRÁCTICAS CUANDO SE ES -

MUY JOVEN O CUANDO SE CUENTA CON UNA EDAD AVANZADA, POR 

ÚUTIMO, CON ESTATUTO SOCIAU SE QUIERE DECIR QUE DEPENDIEli 

DO DEU UUGAR QUE OCUPA DETERMINADO INDIVIDUO DENTRO DE CA 

ESCAUA SOCIALl SE UE ACEPTARÁ O EN SU DEFECTO SE RECHAZARÁ 

QUE TENGA DETERMINADAS PRÁCTICAS, 

Es NECESARIO CAUCULlAR, REFUEXIONAR SOBRE CA DISTRIBUCIÓN 

Y EU CONTROU DE NUESTROS ACTOS SEXUACES, A FIN DE CREAR -

EU MOMENTO OPORTUNO, EU KAIROS;"SABE UO QUE DEBE HACERSE, 
(ll) 

CUÁNDO SE DEBE Y EN TANTO SEA DEBIDO" , DE AHÍ QUE PA-

RA EU GRIEGO, EU SUJETO ÉTICO NO SE CONSTITUYE A TRAVÉS -

DE UNIVERSAUIZAR UNA REGUA, SINO QUE POR ELl CONTRARIO, 

•Es MEDIANTE UNA ACTITUD Y UNA BÚSQUEDA QUE INDIVIDUAUI-

ZAN SU ACCIÓN, UA MODUUAN Y PUEDEN INCLlUSO DARUE UN BRI-

UUO SINGUUAR POR UA ESTRUCTURA RACIONAC V PENSADA QUE UE 
(12} 

PROPORCIONA" 

LlA ACTITUD GRIEGA ANTE UOS PUACERES SE PUEDE CAUIFICAR DE 

AGON{STICA, YA QUE CADA MOMENTO DE SU VIDA TENÍAN QUE EN

FRENTARSE A UN DOMINIO DE Sf PARA UOGRAR SER VIRTUOSO, p~ 

RA EU GRIEGO UA SOPHROSINE NO SÓUO IMPUICA UA VIRTUD A Nl 

VEU MORAU SINO QUE TAMBIÉN ABARCA LlA ESFERA DE LlA POUÍTl

CA; EU HOMBRE VIRTUOSO ES TAMBIÉN UN BUEN CIUDADANO PUES 

HA APRENDIDO A AUTODOMINARSE, SABE UO QUE TIENE QUE HACER 

( 11.) FCU"..AULT Michel; Hist.oria de la Sexual.ida:!. Tare II. Pág. 56 

(12) mm. Pág. 61 

Actitud grieg;;i 
agxústica. 
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y CUÁNDO ~o DEBE HACER. Es DECIR, L'A ASK~SIS, ENTENDIEN

DO POR EL'L'A ELl ENTRENAMIENTO, ELl EJERCICIO HACIA L'A VIR-

TUD MORALl,FORMABA PARTE DE L'A CREACIÓN DE LlA PAIDEJA, DE 

L'A FORMACIÓN DEU SUJETO POL'ÍTICO, 

SEGÚN LlA ÉTICA GRIEGA, EL' SUJETO QUE SABE DOMINARSE, ES EL' 

QUE DEMUESTRA SU LllBERTAD Y EL' QUE L'A EJERCITA PL'ENAMEN--

TE, "ESTA L'IBERTAD INDIVIDUAL'. NO OBSTANTE, NO DEBE EN-

TENDERSE, COMO L'A HIDEPENDENC!A UN L'IBRE ALlBEDRfO, Su CO_!i Libertad. 

TRARIO, L'A POLlARIDAD A UA QUE SE OPONE, NO ES UN DETERMI-

NISMO NATURALl NI L'A VOL'UNTAD DE UNA OMNIPOTENCIA: ES UNA 

ESCL'AVITUD -y ES LlA ESCLlAVITUD DE UNO POR UNO MISMO, 

SER L'IBRE EN REL'ACIÓN CON L'OS PLlACERES NO ES ESTAR A SU -
(13) 

SERVICIO, NO ES SER SU ESCLlAVO" , EN OTRAS PAL'ABRAS, -

L'A L'IBERTAD ES UN PODER QUE EJERCEMOS SOBRE NOSOTROS MIS

MOS; EN EL' PODER QUE EJERCEMOS SOBRE L'OS DEMÁS, DEMOSTRA

MOS QUE SOMOS, EN EL' PL'ENO EJERC!Clb DE LlA Ll!BERTAD, 

CONSIDERAMOS QUE DE L'O ANTERIORMENTE SE~AL'ADO, SE DERIVA 

QUE PARA LlOS GRIEGOS ELl PL'ACER ES UNA FUERZA, L'A CUALl A 

PESAR DE SER NATURALl, NO ACTÚA EN ELl HOMBRE CON PLlENA NA

TURAL'IDAD COMO SUCEDE CON LlOS ANIMALlES Y ESTO SUCEDE ASÍ 

PORQUE EU HOMBRE ES UN SER RACIONALl Y ES PRECISAMENTE SU 

RACIONALllDAD L'O QUE LlO HACE L'IBRE: AHORA BIEN, CUANDO NO 

ACTUAMOS DE ACUERDO A LlA RAZÓN, NO ACTUAMOS, EN CONSECUE_!i 

< 13) mm. Pág. 77 
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CIA DE MAhERA Ll!BRE, YA QUE NOS DEJAMOS LlLlEVAR POR UOS Dg 

SEOS Y ACABAMOS CONVIRTIÉNDONOS EN ESCLlAVOS DE ÉSTOS, 

Si BIEN ES CIERTO QUE UA LllBERTAD IMPUICA GOBIERNO, ÉSTE, 

EN ELl HOMBRE JUSTO NO ES SINÓNIMO DE TIRANÍA; ELl GOBIERNO. 

EU PODER SOBRE UNO MISMO Y SOBRE UOS DEMÁS ES UNA FORMA -

DE EJERCER LlA UIBERTAD, LlA U!BERTAD EN EU HOMBRE ES UN -

CONCEPTO QUE SE HA DEBAT!DO DURANTE MUCHOS AÑOS, AUNQUE -

EN TÉRMINOS GENERAL'ES SE CONSIDERA QUE NO SE DA DE ANTEM~ 

NO EN ELl HOMBRE. ES UN EJERCICIO EN ELl QUE UA RAZÓN !NTEg 

VIENE DIRECTAMENTE, 

AUNADO A LlO ANTERIOR. PARA EU GRIEGO, UA UJBERTAD SE REFs 

RÍA A TRES NIVELlES DE PRÁCTICA SOCIALl, PRINCJPALlMENTE AUQ 

DE A UNA U!BERTAD MORALl, EN SEGUNDO LlUGAR. SE µEFIERE A -

UNA LllBERTAD EN ELl CONOCIMIENTO Y POR ÜLlTIMO, PERO NO POR 

ELlUO MENOR IMPORTANTE, SE TRATA DE UNA UIBERTAD POVÍT!CA, 

fOUCAULlT AFIRMÓ QUE "ESTA Ll!BERTAD-PODER QUE CARACTERIZA 

EU MODO DE SER DELl HOMBRE TEMPERANTE NO PUEDE CONCEBiRSE 

S!N UNA REUACIÓN CON LlA VERDAD, DOMINAR SUS PLlACERES Y -

SOMETERUOS ALl LlOGOS NO FORMAN MÁS QUE UNA SOLlA Y LlA MISMA 

COSA: EU TEMPERANTE DICE AR!STÓTEUES SÓLlO DESEA 'uo QUE -
(14) 

PRESCRIBE LlA RECTA RAZÓN' (ORTHOS, UOGOS)" , DE AHf QUE 

DE ACUERDO A LlA ÉTICA GRIEGA. EU SUJETO MORALl EN ELl USO -

DELl PUACER SE CONSTITUYE SIMULlTÁNEAMENTE COMO SUJETO DE -

(14) mm. Pág. 84 

Libertad y 
prácticas 
sociales. 
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CONOCIMIE~TO DANDO A SU VIDA UNA ESTÉTICA DE LlA EXISTEN-

CIA, 

POSTERIORMENTE ENCONTRAMOS ELl ANÁLllSIS QUE HICIERA 

FoucAULlT DE DOS PRACTICAS SOCIALlES ESPECÍFICAS: LlA DIETÉ

TICA Y LlA ECONOMÍA, UA DIETÉTICA SE REFIERE A UNA FORMA 

MÁS DE OCUPARSE DELl CUERPO PARA OBTENER SALlUD, BRINDANDO 

LlA OPORTUNIDAD PARA TENER UN USO RACJONALl DE VOS PLlACERES 

A TRAVÉS DE UN RÉGIMEN; VIVIR CONFORME ALl RÉGIMEN ES 

CREAR TODO UN ARTE DE VIVIR, 

ELl RÉGIMEN TRATA DE DAR LlA FORTALlEZA QUE ELl CUERPO DELl SQ 

Dietética y 
la Eccrx::mía. 

JETO NECESITA DE ACUERDO A SU SEXO Y A SU EDAD, ELl RÉGI- Régf.Jren. 

MEN NO TRATA DE BUSCAR AUTOS LlOGROS, NI DE REBASAR ELl 

TIEMPO COMO SEA POSIBLlE, SINO MÁS BIEN, HACER LlA VIDA 

"ªTILl y FELllZ DENTRO DE LlOS LlÍMITES QUE LlE HAN FIJADO. 

TAMPOCO DEBE PROPONERSE FIJAR DE UNA VEZ POR TODAS LlAS 
(15) 

CONDICIONES DE ~A EXISTENCIA" ; UN BUEN RÉGIMEN ES 

AQUÉLl QUE LlE PERMITE ALl INDIVIDUO ENFRENTARSE A SITUACIO

NES DIFERENTES, DE TALl MANERA QUE LlE SEA NO MUY DIFÍCILl -

SORTEARLlAS, NO IMPORTA DE QUÉ MODO LlO HAGA, 

UA PRIMERA PRÁCTICA SOCIALl ALlUDIDA: LlA DIETÉTICA, ES UNA 

TÉCNICA DE LlA EXISTENCIA QUE LlLlEVA ALl INDIVIDUO A UN BUEN 

CONOCIMIENTO DE~ USO QUE DEBE DAR A SU CUERPO, DIRIGIENDO 

(15) mm. Pág. 99 
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El! AL'MA E1 rNCUL!CÁNDOL!E PRINCIPIOS, ASIMISMO, l!A DIETÉTI

Cli TRATARÁ DEL! USO DEL! PL'ACER SEXUAL' El! CUAL! ES CONSIDERA 

DO COMO MUY IMPORTANTE PORQUE EN Él! SE REÚNEN DOMINIO, 

FUERZA, Y l!A VIDA DEL! HOMBRE, l!A CUAL! ES NECESARIO SABER 

ADMINISTRAR, PARA Al!GUNOS GRIEGOS, El! ACTO SEXUAL! l!O COI{ 

SIDERARON DE SUMA IMPORTANCIA PORQUE EN Él! SE PUEDf AFIR

MAR l!A EXISTENCIA DEL! HOMBRE EN GENERAL!; POR EJEMPL!O, PL!A 

TÓN Al! REFERIRSE A l!A PROCREACIÓN DIJO QUE l!A EDAD ÓPTIMA 

PARA El! HOMBRE ERA ENTRE l!OS 16 Y 20 AÑOS, NI ANTES, NI -

DESPUÉS, PUES TENDRÍAN HIJOS MAL!SANOS, ÜTRA RECOMENDA

CIÓN ERA NO PROCREAR HIJOS CUANDO SE ESTABA EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ, 

Vos TEMAS DE SEXUAL!IDAD EN l!OS GRIEGOS NO APUNTARON A UN 

ARTE ERÓTICA COMO SUCEDIÓ EN ÜRIENTE, SINO MÁS BIEN SE Dl 

RIGIÓ A TODA UNA TÉCNICA DE l!A VIDA "ESTA TÉCNICA NO POS-

TUL!A QUE SE l!ES QUITE A l!OS ACTOS SU NATURAL!IDAD DE PRIN-

CIPIO; NO SE PROPONE TAMPOCO MEJORAR SUS EFECTOS Pl!ACENTg 

ROS: BUSCA DISMINUIRL!O DE l!A FORMA MÁS ADECUADA A l!A NATQ 

RAL!EZA" (l6) 

L'A SEGUNDA PRÁCTICA: L'A ECONOMÍA TRATA DEL' PODER DEL! HO!::!. Ec:cn::rnía. 

BRE EN su CASA -su MUJER, sus HIJOS y ESCL'AVos-. p~ 

RA PROFUNDIZAR Al! RESPECTO, FouCAUCT ANAL!IZÓ El! TEXTO DE 

JENEFONTE l!l!AMADO l!A ECONÓMICA El! CUAL! ES UN: 

(16) mro. Pág. 13'.> 



143. 

A) AN~LlfSIS DELl ARTE DE MANDO, 

B) ANÁUISIS DE LlA REUACI6N CON LlA ESPOSA, PUES ES LlA 

DUE~A DE LlA CASA, PERO ALl MISMO TIEMPO GOBERNADA: LlA 

REUACI6N CON SU MARIDO ES DE FORMACI6N Y DIRECCI6N, 

ADEMÁS, 

c) EN ÉLl SE ANOTAN AUGUNAS CARACTERÍSTICAS DELl MATRIMO

NIO, No ES VÁUIDO ELl ADUUTERIO POR PARTE DE LlA MU--

JER Y SE EXIGE AUSTERIDAD SEXUALl POR PARTE DELl MARI-

DO COMO UN DEBER PARA LlA ESPOSA, 

POR ÚUTIMO, TAMBIÉN SE ABORDA EU AMOR HACIA LlOS MUCHACHOS, 

A LlA ÉTICA GRIEGA UO QUE UE INTERESABA EN ELl USO DE LlOS -

PUACERES ERA SU ADMINISTRACI6N: LlA REUACI6N DE UN HOMBRE 

MADURO CON UN MUCHACHO, ERA ADMITIDA EN TANTO EU AMANTE -

GUÍE A ÉSTE, LlE PROPORCIONE SABER, MIENTRAS QUE TAMBIÉN 

SE ACEPTA QUE ELl AMANTE JUEGUE UN PAPELl ACTIVO DENTRO DE 

LlA REUACI6N, 

POR CONSIGUIENTE, QUIEN EJERCE UN PAPELl DOMINADO EN ELl 

JUEGO DELl PUACER, NO PUEDE TENER ELl PAPELl DE DOMINANTE EN 

LlA ACTIVIDAD CÍVICA Y POUÍTICA, 

POR OTRA PARTE, ELl TERCER VOUUMEN DE HISTORIA DE LlA SEXUA 

Uso de los 
placeres. 
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UIDAD GIR~ EN TORNO A UOS SIGUIENTES TEMAS: EU CUIDADO DE 

SÍ, UIGADO A UA AUSTERIDAD SEXUAU, UA VIRGINIDAD, ELl MA-

TRIMONIO y UNA CRÍTICA AU AMOR POR ~os MUCHACHOS, 

DURANTE LlA ÉPOCA HEUENÍSTICA, MÁS QUE EXISTIR UNA PREOCU

PACIÓN POR EU USO DE UOS PUACERES, EU TEMA UO PASA A OCU

PAR UA "INQUIETUD DE sí". UNA INSISTENCIA EN UA ATENCIÓN 

QUE CONVIENE DAR A UNO MISMO: ATENCIÓN EN TODO SENTIDO. -

TANTO SOBRE EU CUERPO COMO SOBRE EU AUMA, 

Eu INTERÉS POR sí MISMO NO SURGIÓ COMO RESUUTADO DE UNA -

MORAU RIGUROSA SINO DEBIDO A UN DEBIUITAMIENTO DEU MARCO 

POUfTICO Y SOCIAU EN EU QUE SE MOVÍAN UOS INDIVIDUOS QUig 

NES POCO A POCO DEJARON DE INSERTARSE EN UAS CIUDADES. -

BUSCANDO MÁS INDEPENDENCIA ENTRE UNOS Y OTROS Y BUSCANDO 

TAMBIÉN REGUAS DE CONDUCTA MÁS PERSONAUES, 

AUGUNAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA ACTITUD INDIVIDUAUISTA. 

SON: 

A) VAUOR ABSOUUTO QUE SE ATRIBUYE AU INDIVIDUO EN SU -

S!NGULlARIDAD Y POR EU GRADO DE INDEPENDENCIA CON RE~ 

PECTO AU GRUPO, 

B) VAUORIZAC!ÓN DE LlA VIDA PRIVADA: LlAS REUACIONES FAMl 

Irq.detucl de 
sí. 
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UIAR~S, UA ACTIVIDAD DOMÉSTICA, ACTOS PATRIMONIAUES, 

c) Eu CONOCIMIENTO DE sf, ELl CONOCIMIENTO DE UNO COMO -

OBJETO DE ESTUDIO, 

ESTE CUUTIVO DE Sf, SE VEÍA ~OMO FUNDAMENTAU PARA UA EX!~ 

TENCIA DEU HOMBRE; QUIEN DESEABA UUEVAR UNA VIDA PUENA T~ 

NfA QUE CONOCERSE A SÍ MISMO, PUES ESTO NO REQUERÍA DE UNA 

EDAD DETERMINADA. PODÍA HACERSE A CUAUQUIER EDAD, Eu 

CUUTIVO DE sf ES UNA TÉCNICA DE UA VIDA EN UA QUE INTER-- D.Jlti.vodesí. 

VIENE UNA SERIE DE ASPECTOS TAUES COMO EU EJERCICIO, DE--

TERMINADAS TAREAS, EU CONOCIMIENTO DEU EMPLlEO DEU TIEMPO, 

ETC, 

DE NINGUNA MANERA EU CUUTIVO DE SÍ ES UNA PRÁCTICA DE UA 

SOUEDAD, SINO UNA PRÁCTICA SOCIAU, EN UA QUE EU SUJETO -

ESTIUIZA UAS REUACIONES CON SUS SEMEJANTES UUÁMESE ESPO-

SA, CONCIUDADANO, ETC,; EU SUJETO PONE A PRUEBA SU DOMI-

NIO, SU CONOCIMIENTO, DE MANERA CONSTANTE Y A UO UARGO DE 

CADA UNA DE SUS REUACIONES, UN EJEMPUO QUE PODEMOS c1-

TAR "ES UA POUÍTICA, UA CUAU HA CAMBIADO DE SENTIDO EN RE

UACIÓN CON UA FORMA EN UA QUE UOS GRIEGOS PRACTICABAN UA 

POUÍTICA, ÉSTA: 

A) No ES OBUIGATORIA NI OCASIONAU, ACTUAUMENTE, HA DI~ 
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MINU~DO LlA IMPORTANCIA DELl CIUDADANO, 

B) UA VIRTUD DELl CIUDADANO ES EL! RESULlTADO DELl SUJETO -

GUIADO POR EL! LlOGOS: ASf TAMBIÉN ELl GOBERNANTE SI Dg 

SEA SER OBEDECIDO TENDRÁ QUE ACTUAR DE ACUERDO AL! LlQ 

GOS QUE LlA RECTA RAZÓN MANDE, 

EN L'A ÉPOCA ROMANA, El! CUL!T 1 VO DE S.f L'OGRÓ MOD 1 FICAR AL!GQ 

NAS RELlACIONES ENTRE LlOS INDIVIDUOS, ENTRE ELlL!AS ELl MATRl 

MON!O, ESTE, EN DICHA ÉPOCA, TENIA UNA SIGNIFICACIÓN PEE 

SONALl, TRANSMISIÓN DE UN NOMBRE, CONSTITUCIÓN DE HEREDE-

ROS, ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE ALllANZA, POR OTRA PAft 

TE, SE ESTABLlECfA COMO UNA RELlACIÓN ENTRE DEBERES Y OGL!I

GACIONES ENTRE El! HOMBRE Y !.!A MUJER.NO PROPIAMENTE IGUALll 

TARIAS AUNQUE SÍ COMPARTIDAS. 

ASIMISMO, EN LlA ÉPOCA ROMANA ELl AMOR ENTRE LlOS CÓNYUGES -

EMPEZÓ A SER IMPORTANTE, EN SfNTESIS, "EL! MATRIMONIO PA

RECfA VOLlVERSE MÁS GENERAL! COMO PRÁCTICA, MÁS PUBL!ICO CO

MO INSTITUCIÓN, MÁS PRIVADO COMO MODO DE EXISTENCIA, MÁS 

FUERTE PARA Ll!GAR A LlOS CÓNYUGES Y POR CONSIGUIENTE, MÁS 

EFICAZ PARA AISLlAR A LlA PAREJA EN EL! CAMPO DE LlAS OTRAS -
(17) 

RELlACIONES SOCIALlES" 

AL! !GUAU QUE EN EL! SEGUNDO VOL!UMEN DE HISTORIA DE LlA 

(17) FCU:AULT Ml.dlel; Historia de la Sexualidad. Tono III. Pág. 75 

a.u ti vo de sí 
y el rratriJocnio. 
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SEXUALlIDAV, LlLlAMADO "El! USO DE LlOS PLlACERES", EN ELl TER-

CER VOlJUMEN LlA "INQUIETUD DE Sf" SE INSTAURA TODO UN RÉGJ. 

MEN ALllMENTARIO Y DELl TIEMPO A TRAVÉS DE UNA SERIE DE 

PRÁCTICAS Y EJERCICIOS, Y NUEVAMENTE APARECE LlA REFLlEXIÓN 

SOBRE LlA ACTIVIDAD SEXUALl. LlA CUALl NO ES NI BUENA, NI MA

lJA, TODO DEPENDE DELl USO QUE SE LlE DE; DE AQUÍ SURGE ELl -

TEMA DE LlA AUSTERIDAD SEXUALl. LlA CUALl NO SE REFLlEJA A TR~ 

VÉS DE UN ENDURECIMIENTO DELl CÓDIGO MORALl, MÁS BIEN ES LlA 

"INTENSIFICACIÓN DE LlA RELlACIÓN CON UNO MISMO POR ELl CUALl 
(lB) 

SE CONSTITUYE UNO COMO SUJETO DE SUS ACTOS" 

LJA AUSTERIDAD SEXUAL! SE HACE PATENTE EN ELl REFORZAMIENTO 

DELl MATRIMONIO. ELl REFORZAMIENTO DE !JA VIRGINIDAD Y LlA -

DESCALllFICACIÓN DELl AMOR A LlOS MUCHACHOS, 

LJA MORALl HElJENÍSTICA DIO !JUGAR EN SIGLlOS POSTERIORES A -

OTRA MORAL! Y PRINCIPALlMENTE CON El! CRISTIANISMO, SE VOLl-

VIÓ MÁS RESTRICTIVA AUNQUE CONTABA CON UNA MAYOR VALllDEZ, 

EN CONCLlUS!ÓN, TODO ESTO. COMO SE PUEDE OBSERVAR, NO DES

VÍA DE NINGUNA MANERA LlA PREOCUPACIÓN DE NUESTRO AUTOR H~ 

CIA OTRA PROBLlEMÁTICA. YA QUE EN TODO ELl ANÁLllSIS EXPUES

TO, SUBYACE LlA PREOCUPACIÓN POR CONOCER Y EXPLllCAR !JOS Ms 

CANISMOS EN LlOS QUE FUNCIONA ELl PODER, !JA CONSTITUCIÓN 

DEL! SUJETO Y SU COMPORTAMIENTO, ~A MORAL! GRIEGA COMO LlA 

ROMANA, NO ESTUVIERON EXENTAS DE RElJACIONARSE ÍNTIMAMENTE 

(18) mm. Pág. 40 
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CON ~os M~CANISMOS DE~ PODER, TRATARON DE CONSTITUIR SUJ~ 

TOS SANOS, SEXUA~MENTE "BIEN" ENCAMINADOS y CON UN CONoci 

MIENTO DE CÓMO ADMINISTRAR SU SEXUA~IDAD, 
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PARA TERMINAR ESTA BREVE REVISIÓN ANAVÍTICA SOBRE VA OBRA 

FOUCAULlTIANA, RESUMIREMOS ALlGUNOS PUNTOS REVEVANTES SOBRE 

EVVA, 

l. Eu M~TODO GENEAVóGrco. 

LlA CONCEPCIÓN DE FoUCAUVT SOBRE LlA TEORÍA COMO 'CAJA 

DE HERRAMJENTAS' ES NOVEDOSA PUES ROMPE CON ESQUE-

MAS ACERCA DE VA PRÁCTICA CIENT{FICA EN GENERALl Y -

DANDO UN GIRO A VA VÓGICA DE COMPRENSIÓN A UN DETER

MINADO OBJETO DE ESTUDIO, DE AHÍ QUE SU M~TODO SEA 

ELl GENEAVÓGICO, PUES PERMITE PERCIBIR VA SINGUVARl-

DAD DE VOS SUCESOS, SU DISCON~INUIDAD, EV CÓMO DELl -

FENÓMENO, PUDIENDO ASÍ UTILlIZAR. ESE SABER EN VA CRE8 

CIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DE SABER-PODER-PRÁCTICAS ·so

CIALlES. 

2, LlA GENEALlOGÍA DEV PODER, 

Eu PODER SERÁ UNO DE ESOS FOCOS VOCAVES Y MARGINAVES 

QUE ESTUDIARÁ NUESTRO AUTOR, ~E INTERESA: CÓMO FUN-
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tIONES QUE SE ESTABLlECEN EN UNA SOCIEDAD, E~ PQ 

DER ES PRODUCTOR, DE AHÍ QUE: 

VAS RELlACIONES SABER-PODER SE MATERIALllZAN EN Dl. 

VERSAS PRÁCTICAS SOCIALlES, LlAS CUALlES, NO SÓLlO -

SE ENMARCAN EN APARATOS ESTATALlES, 

ELl SUJETO NO ESTÁ CONST!TUÍDO DE ANTEMANO, SE -

CONSTITUYE POR MEDIO DE DOMINIOS DE SABER-PODER 

QUE LlO VAN CONFORMANDO DE MANERA CONTÍNUA A LlO -

LlARGO DE SU VIDA, 

3, CRÍTICA ALl HUMANISMO, (PRINCIPAL'MENTE SU l!UGAR ASIG

NADO ALl SUJETO), 

fOUCAULlT SE DECLlARA ANTIHUMANISTA PORQUE ESTA CO

RRIENTE SE CARACTERIZA POR SER UN FENÓMENO QUE A !!O 

LlARGO DE !!A HISTORIA HA COLlOCADO Al! SUJETO EN UNA Sl 

TUACIÓN PRIVILlEGIADA Y EN TORNO ALl CUAi! SE FUNDAMEN

TA TODO TIPO DE CONOCIMIENTO, HACE DELl SUJETO El! 

ORIGEN A PARTIR DELl CUALl, SE TOMAN LlAS DECISIONES Y 

ELl RUMBO QUE DEBERÁ SEGUIR ELl CURSO DE LlOS ACONTECI

MIENTOS, 

EXISTEN DIVERSOS TIPOS DE HUMANISMOS NO SO!!AMENTE AL' 
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CION~ ELl PODER? Y POR ESO SE DIRIGIRÁ ALl ANÁLlISIS DE 

LlOS MICROPODERES (~A FAMILlIA, LlA ESCUELlA, LlA PENSIÓN, 

ETC,) DE AHf QUE: 

A) ELl PODER ESTÁ EN TODAS PARTES, Es UNA CONDENSA

CIÓN DE FUERZAS, LlA CUALl ES MÓV!Ll, SURGE A CADA 

INSTANTE, HAY CONFRONTACIÓN, 

B) SE GUÍA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS ESPE

CÍFICAS PARA DETERMINADA CONDENSACIÓN DE FUER

ZAS, UA CUALl CORRESPONDE A DETERMINADO DISPOSI

TIVO, 

c) POR TANTO, EN ELl PODER HAY RESISTENCIA, LlA CUALl 

ES UNA FORMA DE EXPRESIÓN DE LlA Ll!BERTAD, UAS -

RESISTENCIAS SON UN PROCEDIMIENTO CREATIVO, 

CREAN Y RECREAN LlA SITUACIÓN, 

D) ~A RE~ACIÓN DE PODER ESTÁ PRESENTE EN TODAS LlAS 

RELlACIONES QUE ESTABLlECEMOS -. -ECONÓMICAS, POLlj 

TICAS, SOCIA~ES, CULlTURALlEs~ Y A TRAVÉS DE -

ELlLlAS SE VAN CONSTITUYENDO SUJETOS, 

~AS RELlACIONES DE PODER SON PRODUCTORAS, PUES SE 

ENCUENTRAN ANTES Y CONSTITUYEN ~AS DIVERSAS RELlA 



152. 

INTERIOR DE TEORÍAS IDEAUISTAS, SINO TAMBl~N MARXIS-

TAS, 

. . ~ 

LlAS PRINCIPAUES TESIS DE FoUCAÜUT 6uE·CRITICAN LfAst..:. 

POSICIONES HUMANISTAS SON: 

A) Eu HOMBRE ES UNA INVENCIÓN QUE HA SIDO CREADA -

POR LlAS CIENCIAS HUMANAS Y QUE SÓUO A TRAVÉS DE 

UNA RESOLlUCIÓN DELl QUEHACER CIENT(FICO SE PODRÁ 

ACABAR CON ESTA QUIMERA, 

B) DADO QUE ELl HUMANISMO ES AQUEULlO A TRAVÉS DE LlO 

CUALl SE HA OBSTRUIDO ELl DESEO DE PODER EN occ1-

DENTE, LlA ÚNICA MANERA DE ATACARLlO ES MEDIANTE -

UN DES-SOMETIMIENTO DE LlA VOUUNTAD DE PODER, 

c) DESECHANDO LlA IDEA DEU "yoº" COMO IDÉNTICO A SÍ. 

PUES ESTÁ COMPUESTO DE UNA PLlURALlIDAD DE FLlUJOS, 

LlOS CUALlES SON ELl RESULlTADO DE LlAS DIVERSAS IN--

TENSIDADES DE FULlGURACIONES DE LlA VOLlUNTAD DE PQ 

DER-SABER, 

D) AUNADA A LlA cRfTICA DELl SUJETO. FoucAULlT LlLlEVA A 

CABO UNA REVALlORACIÓN DELl CONCEPTO DE CONOCIMIE~ 

TO, COMO UNA MÁS DE LlAS MANIFESTACIONES DE LlAS -
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~ELlACIONES DE PODER, 

E) PARA fOUCAULlT ELl CONOCIMIENTO ES UNA RELlACIÓN E~ 

TRATÉGICA EN LlA QUE ELl HOMBRE SE SITÚA Y QUEDA -

INTERCEPTADO DEBIDO A UNA DETERMINADA CORRELlA

CIÓN DE FUERZAS; ÉSTA TIENE COMO CONSECUENCIA, -

EFECTOS DIRECTOS EN LlA REALlIDAD, CREANDO AS( UNA 

DETERMINADA VOLlUNTAD DE VERDAD, 

LlA VOLlUNTAD DE VERDAD ES ELl TÉRMINO ALl QUE SE REFIE

RE fOUCAULlT PARA DESIGNAR LlA VERDAD QUE HA PRODUCIDO 

UN DETERMINADO .TIPO DE SABER-PODER Y ES ELl CHOQUE DE 

DOS FUERZAS DE LlAS CUALlES UNA DE ELlLlAS SE PRESENTA -

CON CARÁCTER DE VALllDEZ, EN OTRAS PALlABRAS, LlA VER

DAD ES UN JUEGO, ELl JUEGO DELl PODER, 

ELl PODER ES MATERIALl, CREA PRÁCTICAS Y SUJETOS, ENTENDE

MOS POR MATERlALlIDAD DELl PODER UNA CONDENSACIÓN DE INFINl 

DAD DE ELlEMENTOS FUNDADOS EN UNA TECNOLlOGf A DELl PODER MÁS 

O MENOS DEFINIDA, QUE LlIGADA A UNA DETERMINADA VOLlUNTAD -

DE VERDAD, LlOGRA REPRODUCIR O BIEN TRANSFORMAR A UN CIER

TO GRUPO DE INDIVIDUOS, 

~A MATERIALlIDAD DELl PODER ES POSIBLlE OBSERVARLlA A TRAVÉS 

DE LlOS DISPOSITIVOS, LlOS CUALlES PUDEN SER DISCURSIVOS O 
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NO DISCURtSIVOS, Y EN AMBOS CASOS ESTÁ PRESENTE EN ELlLlOS -

DE MANERA IMPLlÍCITA O EXPLlfCITA, UNA DETERMINADA VOLlUNTAD 

DE VERDAD, 

Uos DISPOSITIVOS RESPONDEN A UNA DETERMINADA URGENCIA. A" 

UNA DETERMINADA NECESIDAD. 

POR ÚLlTIMO, ENCONTRAMOS QUE NO EXISTE RUPTURA ENTRE LlA -

TEMÁTICA ABORDADA POR FOUCAULlT EN SUS PRIMEROS TEXTOS Y -

LlA TRATADA EN LlOS DOS ÚLlTIMOS; LlA PROBLlEMÁTICA POR ELl PO

DER SE ENCUENTRA PRESENTE EN ELlLlOS, AUNQUE A PRIMERA VIS

TA PARECIERA QUE SU NUEVA PREOCUPACIÓN ES ESTUDIAR LlA ~T~ 

CA, 

A LlO LlARGO DE LlOS DOS ÚLlTIMOS TOMOS DE HISTORIA DE LlA 

SEXUALlIDAD, SE DA RESPUESTA A INTERROGANTES TALlES COMO 

¿DE QU~ FORMA NOS CONSTITUIMOS COMO. AGENTES MORALlES?; 

¿POR QU~ LlA SEXUALlIDAD HA LlLlEGADO A TENER UN CARÁCTER MQ 

RALl? 

PARA RESPONDER A ESAS INTERROGANTES. FouCAULlT ESTUDIÓ ALl

GUNOS ASPECTOS DE LlAS SOCIEDADES GRIEGA Y ROMANA, ENCON-

TRANDO EN ELlLlAS UNA SERIE DE PRÁCTICAS Y RITUALlES POR LlAS 

QUE LlOS INDIVIDUOS DEBÍAN OBTENER UN CONTROLl Y AUTODOMI--

NIO, 
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AUNADO A•Euuo. EU CULlTIVO DE sf ERA FUNDAMENTALl PARA UA 

EXISTENCIA DEU HOMBRE, QUIEN DESEARA TENER UNA VIDA PUE

NA DEBIA CONOCERSE A sf MISMO: EU CUUTIVO DE sf ERA UNA 

TÉCNICA DE UA VIDA EN LlA QUE INTERVIENEN ASPECTOS TALlES 

COMO ELl EJERCICIO, DETERMINADAS TAREAS, CONOCIMIENTO DELl 

EMPLlEO DELl TIEMPO, ENTRE OTRAS. EN LlA ÉPOCA ROMANA. EU 

CUUTIVO DE S{ LlOGRÓ MODIFICAR ALlGUNAS RELlACIONES ENTRE -

UOS INDIVIDUOS, 

EN FIN, MECANISMOS DE PODER TENDIENTES A CONSTITUIR SUJ~ 

TOS SANOS Y SEXUAUMENTE "BIEN ENCAMINADOS", 
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