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Al lector 

Afanan nuestras almas, nuestros· cuerpos socavan 
La mezquindad, la culpa,. la estulticia;· el ·error, 
Y, como los mendigos alimentan· sus piojos,·· . 
Nuestros remordimientos, complacientes nutrimos';, .· · 

Tercos en los pecados, laxos en los propósitos; 
Con creces nos hacemos pagar lo confesado · · · 
Y tornamos al e gres a 1 l adoso camino 
Creyendo, en viles lágrimas, enjugar nuestras 'faltas. 
En la almohada del mal, es Satán Trimigestro . 
Quien con paciencia acuña nuestro arrobado espíritu 
Y el precioso metal de nuestra voluntad, .. _ _ ,• 
Integro se evapora por obra de ese alquímico;_,.·. -'.'.· 
¡El diablo es quien •aneja los hflos.que:nos mueven! 
A los objetos sórdidos les hallamos encanto;· · · 
E, impávidos, rodeados de tinieblas hediondas; 
Bajamos hacia el Orco un diario escalón.·.: .. •·., 

Igual al disoluto que besa y mordisqÜ~a'.;' >·· . 
El lancero seno de una vieja.ramera;:.::;-::<•'• .. ::.·•. 
Si una ocasión se ofrece de.placer.·c1andestino · 
La exprimimos a fondo com~ seca n~~anjaó\'; '-
Denso y hormigueante, como un millón· de helmintos; 
Un pueblo de demonios, danza en •·nuestras: cabezas 
Y, cuando .respiramos;· La;Muerté ;'•_end os. pulmones 
Oesci1mde; ri~ i nvi_ sib 1 e;\con':apagad<i'.11 ante;.·. 
Si .el venéno;:·el. puÍi~I/ el/iri~é~.J;;;';'.~~ e~trup~. 
No -adornaran aún: con.:sus '-raros,,dibujos i. ,-:e: -
El· banal cañamázo de.nüesfrá póbre·.:suerte; ·- ·. 
Es·. porque nuestr~•:espirJtú no'. fue• bastante osado. 

·Mas, ~-nt~é\ó~-\~h;~~¡~-;;;·¡~·;,;¿~tera~;- Íos· Tfnces, 
: Lo.s, siínios';"_· 1 as .sepi e~tes ;·:escorpiones f buitres, 

·. Los· aulladores 'mounstrüos;~;s.ilbantes •y rampantes, 
: En ,1 a .~d~. ~~e-~t~o~.; ~i:}~s~:;.1 nrie~na}.' m~zcoianza. 

¡Hay. uno 11ás-ínalvádo;•más'·1oorego ·e 'inmundo! 
Sin que haga:~fea_s_muec.as, ri,i;J anee-. toscos grjtos 

-Convertiri a:_ con: gusto;\a _1 a: tierr_a en. escombro 
. Y., ~n _ medi_o __ deu~:~~st~-~º~--~~~~~~~i_a · ~l Orbe; 
¡Es el tedio! .-Anegado:·de un.'.J l arito• involuntario, 
Imagina cada! sos·;- mientras . .fuma su yerba.· 

. Lector; tu bien conoces: a 1 ··del iéado- mounstruo, 
-¡Hipócrita lector'-mi prójimo-;-111 .hermano! 

• ·~ > ,> -. 

.__ Ch.arles Baudelaire. 
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1 N T R·o D u e c'1 o N 

Nuevamente sobre la faz del planeta se hace presente el: cabalga~' de la muer
te,· la peste, el hambre y ·1á guerra. Apocalípticas figuras que con. sus cabalga
duras levantan y siembran a su paso el caos. Desorden que hace al hombre derru!!! 
bar y construir sistemas para entender los sucesos de la sociedad y la natural~ 

za. 

Es asf que ninguna sociedad ha quedado exenta de crisis y mucho menos la vi
da moderna ( considerada la expresión excelsa de la civi,lizacfón ), ya que el 
caos se encarga una y otra vez de poner a prueba las " bondades " de éste sist! 
ma. 

La vida moderna, por lo tanto, esta conformada por infinidad de contradicci!! 
nes. Situación que es producto del enfrentamiento de polos opuestos en el terr! 
no social y que da como resultado, la historia de los vencedores y omite la de 
los vencidos. 

Esta artimaña se llama exclusión y sobre ella penden las.injusticias, las r! 
presiones," los aniquilamientos que constituyen· el lado obscuro de" la realidad. 

En los últimos tiempos y dado el avance del capitalismo tardfo esta situa
ción se agrava ·aün más dando lugar a la incertidumbre y al desencánto. Situa
ción que vista con pesimismo conduce al fatalismo. 

Sin embargo, siempre han existido voces que clama~ p~r la. justicia, lá fra
ternidad, la comprensión y la compasión para hacer.de la vida social. el. lugar · 
común de todos. Reivindicación que no es exclushá de lamoderni.dadc~m~ .~ovi~ 
miento sociocultural, sino de la lucha'qúe"dfa ~orí.día int.enta· ~eivi.,~dicar. la 

diferencia como expresión de los tiempos que hoy se m~~lfi~stan. 

Dentro de estas voces se encuentra la obra de Michel· FÓucau1t: FÚó;ofo fran 
cés que inició una renovación en las' fo~m~s··de pensar y de dar .una propu~·sta ¡. 

. . ,. - ' - , ' ' . ' -. ' . .. ~: 
su entorno social. 

Pese 'a su difusión marginal y.ª Í~s .modas paradigmiiticas, .. sus obra.s se c~n- · · 
vierten al mismo tiempo en un comentario y en un punto de referencia. : 

Conocer su obra pasó de la necedad pa'ra transfor~arse en .ésta :j~y;~tl'~~~ió.n, .. 
,'. •·,·. ,·, : • ,, ';• . . ' •., · .-.[, ~ , "'.. .•; ;:_ ! •'. •.<'·'t• '. , . ~ ~'. !, _., (• r' • .f 

cuya consecuencf a rea 1 c·onslste en· seguir escudriñando .: 1 F. re~lJdad so.éial, el 
saber y 1 a verdad. . . . . . .. ·• ·'·' .. •:"· " 

Por eso, este trabajo tiene" la i~ten¿ÍÓn de rev"is~~ 'y ; ~o~~ce~ Ía ob~a fou-
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caultiana, la cual es abundante en toda clase de temas, pero cuyo interés prin
cipal se centró en la propuesta ontológica que a nuestro juicio se encuentra 
dispersa a lo largo de sus obras. 

La investigación se compone de cuatro capítulos generales en los que se tra
tan de resaltar dos ejes de discusión: 

El primero se refiere a la importancia que tiene la razón en la constitución 
del saber y como ésta es deformada por las visiones unilaterales que detentan 
el poder. 

El segundo hace referencia a la necesidad de formular una nueva ética, la 
cual ya no se besa en la exaltación de virtudes impuestas desde fuera del suje
to, sino la que se va gestando con el desarrollo práctico y cognitivo del indi
viduo. 

Estos dos ejes permean a lo largo del texto. Sin embargo, cada capftulo man
tiene su propia especificidad. 

El capftulo inicial es la reconstrucción antropológica de las influencias en 
Hichel Foucault, las cuales marcaron el desarrollo de su pensamiento filosófico. 
Influencias que van desde Descartes hasta la teorfa del deseo y en donde se re
salta la importancia que tienen las ordenaciones de las cosas a través del conE_ 
cimiento racional y sistematizado. Realidad que sigue presentandose hasta nues
tros dfas. 

El capftulo segundo versa sobre las " herramientas " o métodos de investiga
.ción utilizados por él, donde la arqueología, las prácticas discursivas y lag_! 
nealogfa muestran el paso evolutivo de una " herramienta " a otra en su exigen
cia por descubrir la verdad. 

Es en este espacio donde se observa de Foucault su capacidad de extraftamien
to ante las formas comprensivas sobre las que se han valorado las actividades 
sociales y también, muestran la potencialidad de estas " herramientas " para 
llevar a cabo la tarea de construir una perspectiva en la que se incorporan los 
saberes omitidos o relegados y contar asf, con una v·isión completa. 

El tercer capitulo habla de las características del poder, en el que se po-
nen de manifiesto las actividades impu·l sadas'·p.or éste para ejercer, mantener y 

'.'•_.:-;,·:.:'. .,' ',:· : ' 

producir su fuerza. 

De esta forma, en el apartado sé intent.a.·poner. en j~ego las reflexfones de 
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foucault en torno al ·polémico tema del poder. Su visión critica conduce a expl.Q. 
rar los camin .. )s u sucios ·~ que a través de los dispositivos, practica con el 
fin de mantener el control de los espacios micro y macrosociales. 

El objetivo del último capitulo muestra los compromisos contraidos por Mi
chel foucault para construir su propuesta ontológica, la cual es una i!tica para 
los tiempos modernos. 

Esta aboga por la subjetividad de· cada individuo sin tomar en cuenta un fin 
determinado y en el que se insertan sus reclamos. Ethos que se desliga de las 
obligaciones universalistas de la modernidad para ubicarse en el campo de los 
deseos e inquietudes del sujeto. 

Para terminar, este trabajo no pretende abordar la obra foucaultiana en su 
totalidad. La selección del tema parte precisamente de los soportes de· lo que 
se ha denominado su propuesta ontológica. Sin duda es posible indagar acerca de 
otras lineas de reflexión especifica en este pensador, tales como el estudio S.Q. 
cial de la locura y la enfermedad o la vigilancia del poder en la sociedad. Sin 
embargo, quedan abiertas las posibilidades para seguir explorandolo en otros 
trabajos que tengan trazado como objetivo la búsqueda de la verdad. 



CAPITULO 

El CONTEXTO FOUCAULTIMO 

.contextualizar la obra de Michel Foucault es hacer la antropologfa del pe!!. 
samiento moderno. El cual se compone de innumerables lineas de investigación y 
de la que destaca , por su escasa exploración, la vinculación entre conocimie!!. 
to y razón. 

Es así que no sólo se exponen las características e implicaciones de ambos 
elementos, si no como su presencia se manifiesta en los filósofos y corrientes 
filosóficas expuestas en este capitulo. 

Hacer esta travesía, plantea el compromiso de explorar en cada instancia_ 
los criterios que pueden dar al pensamiento critico una interpretación actual! 
zada de los alcances y limites de la epoca moderna. 

Exponer las visiones que antecedieron a Michel Foucault tiene el compromiso 
.. de socavar a través de los saberes constituidos, las pautas que la modernidad 
a ceñido a nuestras vidas y cuya tarea actual consiste en desentrañar sus pun
tos obscuros. 

A. las i nfl uenc1 as profundas. 

El pensamiento occidental se conformó inicialmente en la filosofla. Esta 
disciplina humanista tuvo en sus comienzos. la,capacidad de aglutinar a traves 
de sus doctrinas, el sentir y el pensar de, una. naciente epoca moderna .que se 2. 
bri a a nuevos retos. 

La idea de buscar una explicación que diera cuenta· de· 1a~ .cosas y sensacio, 
nes que rodean al hombre en su interactuar, dieron por 'terminado.el predominio 
de la teología como instrumento universal dé las expÚ~á'cÍones' deLmu~do'.: • 

Tal acontecimiento dió origen a dos fendmeno~:·Í~po';~;~~~;:;'\j~"~;;~;o ~é~~.:; 
la que ei tema religioso es desplazad~ tiacia ias criné:i~ri¿;~j'..i~dividUaí'~s·y,ei 
segundo, quizas de mayor tascendencia, es el qú~ ~o1'~éa;~(li'~~b~~:~n\~j:.centr~ 
de laas formas de conocer y renunciar a las enseñan~as d~g~~tlcas'd~f'.¡,e~sa
miento escolástico y descubrir el camino de Ún sab'ér:a~tónÓ~ó<«'aqúei~efaiió~a~' 
do racionalmente y que lo .ubica en el centro de' todii'a;:'\;(i c'~g'nú.ivo );:'no''óii~-· 
tante la influencia que dejaron aquellos. . "· ,.'!,,;.>'''e·'';'./\·',: .. "': 

·\::'\ ,.·2· 

Es por eso que en un principio la idea de Dios en los .. Ji.lósofos' modérnos 

4 
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aparece obligada, pero· sl : s~ ·cibserva·. con 'detenimiento es más una argumentación. 
que sfrve de apoyo a un inte~é~.~uperio~: el d~ ~aber:como se conoce; 

,- • . " ;-e,',:. :· . ~;. ; ' ; ;,''\ '" - : .• ·.:· :;~.:- ,:.··. .··. . -· - . :, ... 

Al erigirse, esta nueva realidad inostró,qué todo el saber moder~o: descanzá 

:~3;l~t~::¡::~~ ;;¡~¡;:¡j¡:E'.1l~~~~¡~¡;¡¡¡¡:;~!~Ftfü'.;~'· .. 
c1ones sociales. · ·,.~.:;.. .·;· · : 

El ~~noci~ie~to, ent~n~idb cÓ~~ ~~~~;¡~~.\'~~ricf '~'t:~~u'~~i;~~~'~is~'pa~t:', 
creativa. Qul~ás esta situai:iÓn s~ m~~Úi~~t~: cl~r~~~nt~ éÓní;Js ~~ri~~i~ientos < 
aceptados por la humanidad; pero también' 5~:·~;~~~~t~~~-·: ~r~~~~t~s; ~~·.· ~q~~l lo~ . 
que han sido excluidos. ·,·; .. ~::<<;~~>::¡~. ·:·s·¡~~_!s,_~{ '.-·~ 1 '· · .. :·~--- ···-,:::--" ,::-:~--~·~·:: 

Por su parte, la noción de razón Í 'ta~~·;~ri~6~6¡bi~a·~~bm~:t'~~'.p';.á~~~·~~:) se 
ha convertido en el mediador entre l~ ;~aiid~d ~-'ei'ic~;;~~i;;ierito~·Eil/~í~ctua, 

:u: r::é:r::u!:~ :~o~:::s m:::~:! e~;~.~~. ;J ~:{~r¡~~}~:~1~f ~~~f J.t~;t~;!1~~fü}tti:~ .•... 
estudiada, ya que lo que se interpreta•.son 'las· consecuencias sin ·valorar el ."pe 
so que la razón juega en cada proceso;·.·:'. .. ,_,:' ,·: "<: .,·, ... ····:,X;''. ' .... ·, .. ,.:,::::e: 

·/' 
Es asf que estudiar el eje conocimiento-rá'zón .. · se· éónvie'rt'e. en ·la ·linea de 

investigación con el cual se i.nten'í?a';~allz~~;\éritic~F:~·"p~ÜpÓne~~ ¡g~'"~ft;~n~' ' 

;;::~~:i~;;~::¡:tf ~i~i:tf t~lt~:!i~~~~~~!:f ::. 
y sintéticos. que. articu.l.an'a l: hombre ·con· el .saber'..' .. de) a,fons~ruc.ci~h.~e c~.t=~-
gorias que é<>iitie~en iiie~s"éó~pléjas> ·• · '''· =· '· ·• · .. ,i:· .... · 

La se?úncia._'~~ -~~~~~~·~J.ii/d~P:,i:)en5i~-~~~~~·. fornía d~ ~abe~: ,~~~·~i'_~i~~d~··• 
lograr ·conociniién.tos ·qúe: se stisfenten.·:en' ·::los ·resul tados·;que •.·'el· ser observá_y 

vive.·· '' · '. '.'.'.;.:()¡:~-~~~:.'<> '".·:.\:'. .·;;t.: ., :,, .. ::;;;¡\} .. , .'"''.'~'>(~.?' '. 
Sin. embargo~ e.1 interés ,especft:ico ·de esta inmti gació.n centra; su, atención .·· 

en las c~~¿ep~io~e~ ,ide~list~;; ,1ifs''cu~J·é~ h~~ ;;~~f~ndiz,ado i~ rel~~Íón que e-. 
xi ste entr~ co~o~i~i'e~t~ y. ~~~ón; ya qu~ :t'oci'o'; ~ét~CÍó o é~erpo teóric; desarro-
11 ado en esta corri ent~ fl los6fi c~" i ncl u.Ye iln< co~cepto dif~rente de razón para 
sustentar las ex¡Ílic~d~n~~ p¿~'ellb~''propuesi:asy' bbnsálid~r su~ pretericionés 
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científicas. Hecho que se refuerza a fines del .siglo XVIII cuando. los ·procesos. 
de conocimiento son medidas por la razón. 

Esta relación generó, de igual modo, una· actitud que suele ser·· .considerada 
negativa cuando pretendió sustentar el valor cientffico de las teorias como 

·parámetros universales incuestionables, ·haciendo que se considera a ·1a filoso
fia idealista como expresión acabada de la época moderna. 

Por este motivo se ha querido establecer un diálogo más .. que una.di.sputa, al 
recurrir a cuatro pensadores clásicos de la filosofía ideaHs.tas y sobre .los, 
cuales penden los argumentos fundamentantes del pensamiento modern~. Estos .son: 
Descartes, Kant; Leibniz y Hegel. 

La importancia de considerar a estos cuatro f11cisofos clá'sicos tiene la ve!!. 
taja de no sólo conocer el pensamiento de los fundadores del pensamiento mode!: · 
no, sino encontrar a SUS· argumentos la fUente inagotable de refer·encia para· ·ex·• 
plicar e interpretar el comportamiento fortuito de ia' ~éa.1icÍa'dJ < ·;(.•·' · -

• . • ·,. ·:''·· •,>' 

De igual modo, la estrecha vinculación entre.el;bin~mio· ~oribcimieni·o-razón 
y 1 as construcciones fi 1 osófi cas e 1 aboradas. · por'.est~sÚí~nsad~~e~" fortal eéi!•·· 1 a 
estrategia de investigación que para este:primer capitúlo''se pro·pü~~;i, Conteii'
tualizar la obra de Mlchel Foucault en el pensami~nto'ai:tual f~a;¿és Y el tn~· 

'- -- -··" ~ ~ ,.. . · .. '•: ., , . ' 

tento desmltificante del saber moderno como. su prim~r,'.instancia> ... 

¡, Un diálogo con los ~lásico~. °,•( ~!~~i~t:;sj,~~~t::~6Mz~;é~~e\;i·(: : · .. 
Abrir un espacio de comunicación c~n el. pasado: tiene' como tarea.·. primordial 

encontrar aquellos argumentos cÓgniÍ:ivbs' ij~?h~ri funda~~nt~do.·~~a;épÓca. Es ~
si que en· 1 as obras· de l·~~'autoies'~;éitado~é;¡~: 10€á1 i~~~'líó~'pl ~ritéamiéntos so-

~:~ ~:~e~~~~:~:::;ht1~~~~~~::~~{fü{fü~~!~~~::~;~~~~~;M~c~f~f:0~:~~r~ ::i:~~e:; 
no identfficari\~~·iíie~les cjue insplra'ronüñ ~o~e;ta 'hi~tÓr·i'~;J q~e Ílega a te: 
ner fuertes cúéstiÓóa¡;.ier{tos,·\ que'.,~ 'revisión Cié dich;s. funÍla~entos, puede 

arrojar ~i.e~~~fü.\~~f~(~?~;~~~~.~s:~~~~~\H~~:,º~;~str6 · t.ie~po; · · ·. ' 

Iniéiar con Ren(Descartes:· ( · n;·· 1596 ·;· m:. 1650 ) , 'es reconocer de él· su ·a
porte mas Ím¡íorta~t~:':e1 ·c~gitó:'co~si:r~¿¿iÓ~ ~ental que deja de lado los fenó 
menos observábles) su!Íordin~ t~da, su aétit~d •a fa ra~ón, entendiendo 'por ést~ 
el proceso de 'e'xperimeritaCion»a· la que· todo ·ind'ividuo somete slis elaboraciones 

;·.-.', : ,•' ·," ·~>,-,_,·:.·¡. . . . ' . . . . 

cognitivas. 



Asi, el Cogito cartesiano es producto de la necesidad de crear un medio de ex
presión que justifique el uso de la razón y en el cual el sujeto que se piensa 
( pienso, .1,uego existo ), proporciona en sus conclusiones la certeza buscada. 

Co~"ello,"o~s~artes demuestra que la fuerza del Cogito descanza en la Idea, 
la cual ª:tr,~~és d~ la deducción explica lo verdadero con las evidencias que se 
van obteniend9 .. 

-··. ,;·::1 U· , 
De.esta. fornía, el saber producido por el método cartesiano otorga a la razón 

la faculta~("de"ser el instrumento mediante el cual se interpreta el caos y obt!!_ 
ner a'sf;:'la explicación de los eventos. 

Por,,su parte, la filosofía de lnmanuel Kant ( n. 1729 - m. 1804 ) centra su 
atención en la busqueda del conoci•iento trascendental y la importancia que ti!!_ 
el co,ncepto de razón en el Ser, ya que el saber ( entendido como la explicación 
de los fenómenos ) es producto emanado de él. 

Sin. embargo, Kant no desea hacer de la razón una instancia devaluada; sino 
entendiendola propositivamente. Dicho acontecimiento se logra cuando ésta prod!!_ 
ce tanto los juicios a priori como los a posteriori ( enunciados valorativos d!!_ 
sarrollados al unirse: experiencia y conocimiento ) en el crecimiento reflexivo 
del Ser. 

Interesan particularmente a este estudio los juicios apriorfsticos, ya que 
es a través de ellos como se materializa la verdad buscada por el conocimiento 
trascendenta 1 kantiano, 1 a cual es aquella que se. predetermina cogniti vamente 
antes de contrastarla con la realidad. Con~!,!~ quedan , limitados los ámbitos 
inmanentes y trascendentes para dar paso a una. instancia que construye un cono
cimiento que supere el espacio emotivo del ,S~~'y'jograr .asf, una visión objeti-.,., .' '. ' 

va de los sucesos que ocurren en el .mun.dCJ.: .. ;:,o;·,: . , 

Es con Godofredo Guillermo Leibniz't'n:,<ffi,fo:,~ m. 1716 .) que el racionalismo 
en lo particular y el idealismo' en ·Jo'''ge~eiai;~'mÍd~~·~ron históricamente. 

Garci a M:~~~t:a d::::: : a u~ª:{~ri~f f t1iit~i~::·;i::r:~. ::e c~:e::ar que: 

zón. es el fündamento, de,'.,todo conocimiento .. En este ra-= 
ci onal i smo. se sostiene, que•·e1 .... conocimiento' no. es bási -
camente una vi venci a·:deLsu'jeto; :si no ~un. enunciado pro 
ducido por.Ja r~zón;d~l:·sujeto;•::(T'), · -

El racionalismo leibnÍciano 'hizo.de las ·construcciones lógicas, el instrume!!_ 
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to adecuado para comprender las verdades desprendidas del conocimiento racional. 
Leibniz consideró necesaria la construcción de una teoría del conocimiento para 
comprender dichas verdades, formulando la existencia de las Mónadas comunidades 
del pensamiento. Cabe aclarar que éstas no son una construcción que considere a 
las verdades simples e igualitarias, sino que en ellas existen criterios de se
lección y distinción de acuerdo a las evidencias proporcionadas dando como re-

sultado, la existencia de las " verdades de hecho " como las " verdades de ra
zón ". ( 2 ) Donde las primeras necesitan ser sometidas a la experiencia de los 
sentidos y las segundas, se basan en la construcción mental hecha por la intelj_ 
gencia. 

Sobresalen las " verdades de razón " por la importancia de los principios 
axiomáticos o universales derivados de éstas; aunándolos a la tipología que los 
caracteriza. Estas deben sujetarse a tres juicios básicos: 

a. Deben ser necesarios. 
b. Son juicios analíticos. 
c. Se basan en el principio de identidad. 

Esto llevó a· Leibniz afirmar con respecto a las " verdades de razón " que: 

"NÓ hay· nada sin una razón suficiente de su pro_pi_a_ ~xi! . 
tencia." ( 3 ) 

Y continúo señalando: -.-:-:··.' 
'~ 

···"El conocimiento ·debe construfrse :sobre· ,.,., verdádés de 
razón " a través de 1 a demostración.racional. de ... todas 
1 as verdades. " ( ·4 J 

Cori esto, la lógica adquiere la misió_n de iCi'erytifi<:ar {os Úp~s ,de ~~rd~d y 

el conocimientode cada Miinada. ( 5 l Resultando _ser éstas producto 'de .. las es
tructuras mentales cuadráticas y expliCatiVas de la realidad; Íforide ··el' hombre 
busca, no· sÓ10·· 1 ~.explicación· de· sü ·.eñto~Oo·,·· Sino ta~bÜ!n s'U desaf..rol l ~i~ ·~·~ -.'.· 

-. ' ~· . • . _,. .... .¡._, 

Al igual ,que sus predecesores,.Jorge Guillermo Federico. Hegel• (:n'.>1770:-. m:" 
1831 ) de;arrolló también uná)luev~ ordenación racional de las cosas}' buscando 
la explicación certera de -los he~hos· al utilizar para tal propósito, los p~rá~,!'. 
tros 'cie la filrisofi~ idealist~. '·"" 

Dentro de su basta obra se encuentran;· para nuestro propósito,--. los métodos· 
dtall!ctfcos y fenooienolügicos. Los cuales _permitea comprender. la realid_ad ,por_ 
medio· del· conocimiento. 
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el Hegel fenomenólogo buscó los juicios precisos para construir una ordena
ción lógica de las cosas. Intento denodado por encontrar bajo el rigor cientif.!_ 
co, que no el especulativo de esta ciencia, la verdad. 

"la verdadera figura en la cual existe Ja verdad no pue
de ser sino el sistema cientifico de la misma. Colabo
rar a que la filosofía se aproxime a la forma de cien
cia -a que pueda despojarse de su nombre de amor al sa
ber y sea saber efectivo-, tal es Jo que me he propues
to." ( 6 l 

Dominar la realidad se convierte para él en Jo absoluto, necesidad que debe 

de estar contemplada en toda filosofia sin omitir ningún elemento. Este le lle
va a elaborar las leyes que forman la dialéct~ca, las cuales aproximan Jo ante
rior al Ser y vicecersa. 

la dialéctica es el método eficaz que permite a Hegel estudiar la totalidad 
con el ánimo de encontrar criterios verdaderos. Verdad percibida cuando se en
tiende que " una evolución dialéctica " sólo se da con un caracter lógico y ra-. 
cional. ( 7) 

Por lo tanto, conocer se convierte en una de las preocupaciones centrales en 
Hegel, idea comparable a la busqueda del conocimiento trascendental en Kant por 
ejemplo, donde el saber se instrumenta a través de las conclusiones obtenidas 
del proceso cognitivo. 

Cabe aclarar que la dialéctica cumple con una doble misión: 

a. Es el movimiento constante del Ser. ( 8 ) 
b. Opera como una ciencia del presente. 

Con ello, la dialéctica mantiene vivo el movimiento del Ser en el tiempo y 

el espacio en su inquietud por conocer y encontrar la verdad. 

Una vez desarrollados los plantemientos esenciales de los filósofos nombra
dos cabe hacer aquí una pausa aclaratoria, la cual consiste en señalar el impaE_ 
to que directa o indirectamente tuvieron sus reflexiones para impulsar el movi
miento ilustrista¡ ya que el cambio de una época a otra trae consigo cambios r! 
dicales que son en la mayoría de los casos producto de ideas renovadoras. 

Queda. ahora por explicar las transformaciones que surgieron en la Ilustra-~. 
ción para posteriormente hacer un balance con estos dos temas: 

2. La Ilustración o la mundanización del pensamiento. 

La Ilustración no debe ser considerada un movimiento exclusivamente pol.itico, 
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sino globalizador. Concebido.en el ... interior.de.las doctrinas.filosófocas y de
biendo en mucho a las. aportac:iones:realizadas por las· ciencias naturales, ello· 

determi.~ó el. ~spfr,itu de una. época .. 

Ubicada histórica y geopoliticaménté en la Europa del siglo XVIII, caracter! 
za a la· Ilustraclón·el ideal'mundanó. Término que debe entenderse como la conj.!!. 
gación de las ideas innovadoras con .la transformación dé la sociedad. El movi
miento llustracionista engendró como principios: el ánimo del cambio, la rebe-
lión del hombre frente a la naturaleza y una abierta pugna con la vida predete!. 
minada. 

De hecho Kant, al analizar este movimiento, comentó que no comprendfa cual 
era el contenido novedoso de la Ilustración; cuestio.nando cual era la deferen
cia que existía entre el presente y el pasado; ('9) f'si erá cierto que se prg_ 
ponfa llegar a un nivel superior la civil.izacióri.· · 

Michel Foucault por su parte dice:: 
.. . .... ··.:.· .. ~:;·:\~'·:¡,;,>./: .. :·.-::··.'~.~: - · ... - . . . 

"Debemos imaginar. a·la llustración:com0··un:giro históri
co. que ha afectado la. existenc.ia,:polftica y sociaL de 

. todo ~er h~m~n,01 ~~~.re,1.a.:m~;~~.·,,1\W·~r,~,;'.)¡JO ),,, ,, : 

El movimiento Ilustristá. cont.iene e~ s~ f~teri~r.vários pr.incipios qúe modi-
ficaron la vida.en Occidente; áf~cfirndo no sólo la vida política.europea, .sino 

también, tcid?,\!P~.·~e é}ii~~1é\~{i:'{ '·'.!{.'/;(.'.." ''. ··< ::::'"<:/~·.·· :'.~ , .... • 
Lo.s punt~s más_ sobresal ientesi siín': , < '.':'.;,:·;·)(<' '"•:\.> :~,,·f:-.-· ,,.-,:¡ . 

. -. . . ' ,_ .. ··.¡ .. 

"a'; La' ra~ó~ i'se;é~c~rg~'rá de';¡:~solver' toa~~·'.~l os prbble~. 
mas.-. con vi rtiendose en. e 1 ·criterio', principal. di!'; toda.· 
~-ª-~-; r~st ~-~ i ~r;_;f~.I ~~-~:~.l ~ :-_~:-:,~\~: :::/r~.:-~~:~~J:.-. >}:;~.:;;·:::·,:: X1}/L:¡J~·:, ·--'~- .· ·. ~ 

'b.'.'El.'.·Jiberal i sino 'permea 1en Yel·.,ambiente político 'y ·,se'.: 
,,manifiesta con na Revolución Franí:es~;de:}789. "' • ' .·· 

· ~ :~· ~:?,~~.~~:I~::fü}: {~i 1 ~!·~~~; ~:~:~~,:;~t;~ e~~1j~~~:~:,~~2 -... ·. 
portante ya .. que .. agrupa:;l as·.: ideas· rac1 onal.i s~as .. : como'·. · 

e. ~:t~;:!:~~~:;~~l'·~~~:;~~n;~l i~~: .. ·::'1·."!;~~'.i~:~ .. Y :- el:, 
: material i smci meé:anici sta-'qiie''paradójicamnetii 'parece · ,., .. 

Fué' tan ';;~:~J~:2~1·: 1·1~·!1:r::,~r:.·.!~;:~,~~·Ji;'.tl~~~t~~~.'.i.;~§;~l~Jn:e'5· pa~á 'no-
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Otro concepto emanado de la Ilustración, pero que por eso su importancia se 
ha dejado aparte, es el de la Modernidad. Si bien la Modernidad y la Ilustra
ción se usan e.amo sinónimos en los libros de historia, se ha querido especifi
car a la Modernidad como la caracterfstica que prevalece hasta nuestros dias P.! 
ra designar un estado de animo en la sociedad; permitiendo las constantes inno
vaciones de la civilización. 

"La modernidad es el desplegarse de un escritura civili
zatoria que conquista y fascina por su certeza y profe
cia. Que propone la maduración de la biografía humana,a 
partir de un presente que pasa por sentirse como radian 
te." ( 12 l -

Sin embargo, este estado ha sido gradualmente sometido a los imperativos de 
control y dominación; dejando la creatividad e innovación restringida a los te
rrenos del arte u ocultandolos con el velo de la marginación. 

3. El balance con los clásicos. 

Se ha recurrido a los planteamientos de cuatro filósofos cliisicos (.estudia!!. 
do los resultados de la implicación entre conocimiento y razón ) y el movimien
to Ilustrista por que es necesario entender como la filosofía se interesó .por 
mantener su presencia en 1 o socia 1 • 

·' - . 
Si se considera que todo conocimiento es una practica, tanto en el ambito i!!. 

telectu~l como en el material, es de suponerse que su desarrollo se ef.ectúa en 
los espacios con los cuales cuenta la sociedad. Ya sean éstos escuelas, talle
res, oficinas e incluso aquellos escenarios que corresponden al terreno de lo 
familiar. 

Dentro de esta amalgama de posibilidades. La infinidad de saberes producidos, 
mediante el accionar del conocimiento y la razón, siempre se efectúan a partir 
de la referencia estratégica de la observación y la interpretación de los acon
tecimientos o requerimientos sociales, en donde lo social participa activamente 
por exigir, ordenar y darle soluciones coherentes. 

Es asi que el conocimiento, la razón y lo social se retroalimentan constante 
mente no importando el producto de sus resultados; pues su participación se ad~ 
cüa sigilosamente a cada momento histórico. 

La revisión de los fundamentos de los cuatro clásicÓs, tiene el propósito de 
rescatar sus concepciones más importantes y contrastarlas con las .percepciones 
foucaultianas. 
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En este sentido cabe mencionar que existen dos argumentos fundamentales que 
acercan y separan a Michel Foucault ~e 1.os filósofos clásicos señalados. 

El primer argumento enfatiza el divorcio entre el pensamiento de Michel Fou
cault y el formalismo en el cual cayeron los argumentos de Descartes, Kant, Le.! 
binz y Hegel. Situación que hizo a Foucault rechazar de éstos: 

a. El Cogito cartesiano como parámetro al que se ató el pensa111lento. 
b. El conocimiento trascendental Kantiano por su formalismo. 
c. La Mónada leibniziana por su circuito determinista. 

d. La dialéctica hegeliana por su excesivo idealismo. 

Con lo anterior, Michel Foucault criticó el formalismo asumido por éstas co~ 
cepciones y que se convirtieron por ese hecho en procesos involucionados con 
respecto al saber ( consolidan las predeterminaciones que en un principio rech.! 
zaron ) y la vida ( conforme a una mecánica que excluyó la busqueda de la ver 
dad ). 

El segundo planteamiento resalta el deseo de Foucault por hacer de la filos.!!. 
fia una práctica de la sospecha. Es decir, cuestionar aquellos conocimientos 
que en apariencia resultan incuestionables pero en cuyo fondo existen enigmas 
sin resolver. Tal es el caso de planteamientos ontológicos, estéticos, etc. 

Sin embargo, de ambas instancias emerge un proceso de sfntesis en cuyo con
texto se consideran los siguientes puntos como los !lláS Importantes para mante
ner el ejercicio abierto del pensamiento: 

a. Entender que la razón es el criterio más importante de la vida 
occidental. 

b. Comprender que la ordenación de las cosas es una pretención 
añeja. 

c. Renunciar a las concepciones ahistóricas y generalizantes. 

Son estos los incisos que corroboran la importancia de dialogar con los clá· 
sicos y asi, contar con una refernecia para comprender los problemas actua-
les. 

B. El contexto cultural francés contenporáneo. 

l. Los rumbos de 1 a fil os off a francesa. 

Se cree conveniente ahora dar un salto cualitativo para exponer a continua
ción las caracteristica.s de la vida intelectual francesa. 
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No existen datos·contundentes en la historia francesa que señalen a_ la rebe
lión como la caracterfstica más común a ésta, pero sf se pueden nombrar a la R! 
~olución Francesa de 1789 y a la primavera de Mayo de 1968 como dos de los acon. 
tecimlentos más destacados no sólo de su historia nacional, sino también a ni
vel mundial. 

La primera abolió, inspirada en las ideas liberales, el poder monárquico y· 

lo sustituyó por el poder burgués y las formas republicanas, acentuando el dom..!. 
nio clasista de la sociedad moderna. 

La segunda resaltó la composición poliforma emergida de las entrañas de la 
sociedad, destacando el peso que tuvieron los filósofos existencialistas y es
tructuralistas. Ambas corrientes enarbolaron los blasones del huma~ismo, los 
cuales permearon a lo largo de todo el movimiento." 

Existen hoy en día nuevos enfoques en la " inteligencia " fraóéesa: liriéi""de"· 
ellos lo constituye el postestructuralismo, en el cual se quiere'~ftuar<1a ób'ra· 
de Michel Foucault. Sin embargo, es conveniente dejar antes en claro la met~m~:f' 

"fosis sufrida por la vida académica en aquel país para expresar·sus-últimas ·ma-
nifestaclones intelectuales: 

"Se puede notar fácilmente en la educación de ia ·filo'sci';•:c: ·-""' "'' ''''e' 
ffa francesa el pasaje de la generación de las ".tres .. ·-·':"'"'.<· 
H ", como se decfa en 1945, a la generación de los 
" tres maestros de la sospecha ", como se decía en 1960 ..... _ '·'.' 
Las tres H son Hegel, Husser y Heidegger, y los tres · 
maestros de la sospecha son Marx, Nietzsche y Freud.", ... :·.o'"'·.•": 
( 13 ) . ' ,,. ;,' . .'·:..'' '"· 

El cambio suscitado en la filosofía francesa se debió en gran me~ida a la 
pérdida de los valores del mundo burgués, generado por los vicios:.y·.:equivoca
ciones en _la planeación de _la sociedad moderna. Esto hizo que los valores libe
rales de lguald.ad;· libe~tad y fraternidad chocaran con las rep~esio~es de los 
movimientos obreros·y convirtieran a la sociedad en el espacio cerrado en el 
cual se privilegia ·á1 .. stat~s quo para hacer .con todo el ello el mito burgués. 

• • -'.'. - . ! .:.' ·' _,,_;~ ,_ .,. ' • ' . , - . - ' . • 

Rhóland B~rth'es ,iJ' hacer'el diagnóstico 'd'é!' mito; encuentra al conservadurii 
mo como la principal .fuerza que -lo.rige;· 

"Estadisticaménte, el mÍto'·'~sá 'a ::1a· derecha. Alli es 
esencial: bien alimentado; reluciente,.expansivo, con
servador.se inventa sin .cesar." Se apodera de todo: las 

. justicias; las morales,. las estéticas, las diplomacias, 
las artes doméstiC:as, la liter·atur_a,_ los espectáculos_. 
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Su expansión tiene el mismo alcance que el nombramien
to burgués. La burguesía quiere conservar el ·.ser· sin 
mostrarlo: en consecuencia es la negativa" la que so11 
cita infinitamente el mito." ( 14 ) -

Ante ta realidad burguesa que se mostraba con disfraces, la intelectualidad 
en Francia recuperó constantemente sus tradiciones académicas. los métodos e 
ideas elaboradas por autores como: Cavailles, Canguilhem; Bachelard y Merleau -
Ponty, entre otros, dieron sustento a tas corrientes actuales. Tal situación se 
reflejó en sus ültimas expresiones. 

Si hi 1 amos 1 a historia académica francesa y 1 as necesidades de transforma
ción de la filosofia a partir de los sucesos del 68, se sabe que el elemento 
más determinante fue la ruptura con los recintos universitarios. 

Este hecho significó: 

" ••• quizá por vez primera el pensamiento trataba de no 
madizarse, de abandonar sus códigos establecidos para 
expresarse sin presentar sus títulos de paso; por vez 
primera quizá la calle unía efectivamente la filosoffa 
con la politica." ( 15 ) 

Es asf como el quehacer filosófico actual se nutre de muy diversas fuentes 
para dar expresión a sus necesidades. Este es el caso de la teoría del deseo. 

2. la teorfa del deseo. 

E,1 artfculo escrito por Peter Oews: " Power and subjetivity " ( 16 ) Expone 
la importancia que tiene la teoría del deseo en el pensamient~ francés. 

El autor nos comenta que: . ' .. , ..... . 

"La filosoHa del deseo fUe desarrollada por'úcit~rd ·y:, · 
Deteuze a fines de 1 a década de los sesentas y media-
dos de los setentas." ( 17 ) · · • · 

. .:·"-. - .:.·:·:._<-... ·' . . . ~;;.:i~ 
Dicha teoría hace su critica principalmente al. racionatis.mo ~aracterfstico 

de 1 as sociedades capltaÚ stas. Los nombres de Jean fr~n-coi ~-'Lyotard:'Úí'1·~~: Oe 
leuze¡ Felix Gautari y Michel foucault son a juicio ,de 'oe~s, lo; ml~mb~·os 'de ~s-:, 
ta teoría y de los disti,ntos enfoq~es ,que en, ella preval~cer<:: · 

Michel Serreii, fi 1 ósofo conie~poráneo a' los, mencionados,: el abara e 1 argumen
to más adecuado para caracterizar la meta autoeiíigida por la filosoffa francesa 
para elabor.ar los juicios críticos que analizan las consecuencias de ·la racion,e 
lidad. 
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"La racionalidad es un sistema de orden dado, yÍF se,_ lo 
tome desde el punto de vista polftico, social,-.económi 
co de hecho desde cualquier punto de vista, es -la ra-= · 
cionalfdad de cierto poder, o, para decirlo de otro mo 
do, la racionalidad del poder." ( 18 ) -

La teorfa del deseo ha sido considerada nihilista en sus concepciones, las 
cuales no hacen referencia a especulaciones infructuosas, sino que toman una ªE. 
titud militante sobre los temas por ellos estudiados en su búsqueda por encon
trar nuevas posibilidades, lo que ha dado a la teorfa un nuevo papel: 

" ••• la teoría opera por ella misma como una importante 
arma critica en el desenmascaramiento y análisis tanto 
de la dominación política contemporánea como de los 
discursos que 1 a acompañan y justifican." ( 19 ) 

El rasgo más caracterfstico de esta corriente es el interés por estudiar las 
relaciones e ideas que sujetan la actividad de los individuos." Esto con' el pr~- · 
pósito de no sentir las ligaduras de las instituciones establecidas o el .compr!!_. 
miso con las ideologfas imperantes. 

Lo anterior conduce a una nueva visión para entender.:la '>!~~tía· y·p~actii::a po
lftica, pues se detectan dos frentes de lucha: el antagónico:,con,flictp':.~iasista 

' •. •·.":' .. "'x.·.' r •• · .• c .• · • .,.• 

y la rebelión de las necesidades libidinales o deseo .. : (~o·} !,::.,y';.~,:-•·e;;;." (·i 
. __ -\ <·;·'-'· 

En la practica, la lucha incluye a estas dos barricadas, ,dcmdé, '1a .segunda. rf .. 
quiere ser entendida como un ,,. análisis permanente , 'una· ·.s.úb'v~rsi6n'.''d.e''7todos · 

los niveles." ( 21 ) .. ,,., .;~;Si;\?J,~;),\!t.;f~··0;~f 1 ;;:'.;,.'. ,, · 

Ambas enfrentan las formas de dominación institucicmálm1mte ejercida~; sob~e. 
los sujetos, constituyendo 1 a bata 1 la dond.e 1 a' t'eo~ía' cÍéi -~~~~º :abr~: nuevos mar 
cos de parti ci pacion y ,marcando la difer~ncf a con ,·)~s vi~jas' t&~ticas: p~~tidi 5:-

•.• ., ·_, •. · •• ; -~ . • : _,. _,_;¡ ••• , .. .,.,:f..-,•: - '~ '•' ~ < '' .,.,_, ..• '··-·'·., . 
tas. :':~;_;·~/-¡:;e,. ;'},:;_._·,:;,;~;f!"~-1, ':-" • ..._ - ,,,_-«-~: r:··-

. _,_. :--.. _-: : . --.. -. :·.¡') ~f¡:-.-~~<::.'..; '·-~~ .:~~-:- '.':i·_, 1~~- ·_ 
Jean Francois Lyotard, al igual que·Rholand Barthes;''considera" al ·capitalis

mo como una concepción abstracta y similar ·~1 mitoijlik'r~' cuy~.'d'~h~i¿ion 1s~'al! 
ja de lo hasta ahora conocido. · ' '; · ... °,'?"f'.:<:1 :'c' ;::'\'·'''".' ,,,., .-·. 

-· . " .... ;::' ¡ ::~ .: \, ~ j.· '(',_', •:1~ :·: . 
"El capitalismo se ha convertido en una figlÍ~a ,'.'.que:: nó ·•: 
es 11 económica 11

, ni 11 sociológica' 11
; sino·.metat:isica¡ .:: · 

Lo infinito se plantea en él como lo, que ·está <todavi a 
determinado, como lo que la voluntad'debe•dominar,y ,de" 
lo que debe apropiarse infinitamente •. ". (;22;'J,.,:.;:,,. ;.;_, .•.'·• .;.: 

En 1 a cita anterior se encuentra profundaménte e~c:~ndld~ • 1 á' idea· de· un flitu- · 

~o incierto, criterio ante el cual se rebela Lyotard'ai ~edii:éÍr el <lescubrlmié!!. 
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to de nuevas formas de contextualización y participación de los individuos. Tal 
idea adquiere forma cuando comenta que no se debe restringir el pensamiento a 
alguna corriente filosófica ni sociológica, ese es el objetivo de su deseo pos
moderno. 

"La condición postmoderna es, sin embargo, tan extraña 
al desencanto, como a la posit1vidad ciega de la legi
timación." ( 23 1 

Estimular la participación espacio temporal del deseo para descubrir un nue
vo camino, es la invitación a la cual se han sumado los diversos 1110vi11ientos SJ!. 
ciales no importando el riesgo. 

"Ciertamente, los movimientos marginales, las condicio
nes no tienen nada que ganar si se hunden en el mito 
de un retorno a la era pre-tecnológica. Deben, por el 
contrario afrontar la sociedad real." ( 24 ) 

Lo·s teóricos del deseo enfrentan los parámetros de nuestra civilización reb! _ 
lándose contra toda actividad o concepción que reafirme su status quo; pero ce11 
trando su atención principalmente en lo que el conocimiento significa para la 
sociedad actual. 

El conocimiento dentro de esta teorfa reune para si todos los significados 
bajo los cuales actua la sociedad y segmentada por saberes específicos que res
ponden a diversos intereses, pero principalmente al poder, quien lo ha transfo.r. 
mado hasta adquirir en nuestros dfas caracterlsticas cibernéticas (· entendido 
como el funcionamiento de las conexiones y en este caso: de intereses ) hacien
do de él un nuevo intento enciclopédico. 

Dicho proyecto no da cuenta de las necesidades de los individuos, los cuales 
hacen y producen la multiple, interminable e indeterminada conformación de int! 
reses. 

Si la concepción cibernética continua apropiandose de lo real y elaborando 
una concepción dogmática a través de la ciencia y la técnica, de las subdivisi.!!_ 
nes especulativas del conocimiento y de las interpretaciones de la realidad; su 
jerarqui zación propone limitantes. 

"La jerarqufa especulativa de los conocimientos deja lu 
gar a una red inmanente y por ·asi. decir ( pi ana ) de 
investigaciones cuyas fronteras . respectivas no dejan 
de desplazarse." ( 25 ) · ". · 

La teorfa del deseo combate a esta realidad con una estrategia para descu-
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brfr Jos equívocos de la sociedad moderna, acción que recae en. dos tácticas: 
una anal itfca precautoria y una propuesta mfl f tante. Esta est~at~gi a:: ~~~Úfe~~ 
cÓmo compromiso socavar las representaciones de Ja Vfda, .( 26 ) 

Mfchel Foucault es considerado dentro de la teoría del deseo por las cont~iliu"::. 
clones que hace al argumentar y afirmar tesis como: la rupturi(éon .la t~adfcfón 
fflosóffca especulativa, declarar muerto el concepto de hombre,: .desmentir .el 
sentido de la vfda moderna, criticar el racionalismo y esti.mular el .papel. del 
indfvfduo en la vida actual. Todo ello con el propósito de'conffr~~r·l~s ... pia~
teamientos formulados por sus contemporáneos en la década de: los ,sesentas ( '.27 ) 
para criticar a la sociedad capitalista. ( 28 J 

Esto queda de manifiesto cuando las concepciones fouc:ault.ianas adquieren fm
portancfa al destacar los mecanismos de los cuales se vale el poder para regir 
a la sociedad contemporánea. 

c. Las influencias directas. 

Es indudable que en el pensamiento de cualquiér··p~rsonaje serio se encuen
tran los rasgos de pensadores anteriores. lnflúencia·s J.as cuales demuestran la 
pertenencia a alguna tradiccfón filosófica .Y .. al mismo tiempo su ruptura. Tal es 
el caso de Michel Foucuault, el cual se encuentra .1rí.scrÚo" en •dos vertientes:. 
la alemana y la francesa. 

''•;,_. , ... ,' 
Los siguientes dos temas hablan precisamente de las)nfluen'c.iá.s qu~. permea7 

ron el pensamiento de Foucault y los aport~s q~~ tJJier~n par~ ~J~te~t~~ sus' ~! 
.•..... " "" . -.~:·,:.:_··'::<·:...-·,:~'._: _--?.-~·-:·<~<:;."··i.c ·!: 

flexiones crftfcas. 

Denominada de esta forma, por moder.nidacl alémaria sii entiende al ccmjuntó de 
pensadores aquf expuestos con éi ánimó d~' r~s~ata~'.~u\i: aport'a'¿1~'~·;;; 'y :a pa~tir' 
de ah!. tener los elementos para h~~e~ co~' s~s ~~¡;'¡~~i~n~~· i'~':·~~Í'Ú~a"~o'i'~: s~
cf edad moderna. Tal como lo hfclér'á F~ucault.'. ,:;·;'..~';;,~,·,,;~;~iD1:,.~··· •.· , ... ,.,',. 

Para Carlos Clausewltz ( n. 1780 - m~J83Í.l"~n hecho f~n'ciamental de la so.
ciedad moderna es el m~nejo de su' g~nt~;·'oii~~~vdqÚ~ toda"p~bl~b'ió~-~ en· cual

quier Estado-nación; constituye el ·obj~tfvci princf¡ial _a:'Ja cu~l eÍ' poder desea 
controlar. 
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Este manejo de la sociedad .. adquiere,: po_r parte. del poder, .. la obl_igación de 
p 1 anear, adiestrar estratégicamen~e y ad.oc.td~~r a. s~ ¡Íobl ación para obtene~. de 
e'na la cohesión necesaria en casos de .c~n,f,lkto. ( gu~~r~- ), a·emergenc~a (ca~ 
tastrofes naturales ) . 

Cl ausewitz, general del ejército prusiano,;: bajo'ílichas circunstancias pronun 
ció el apotegma: 

-, ;,·.· 

"La guerra es la continuación de la polft-ica por otros· 
medios." ( 29 1 -. , ;:· 

Michel Foucault retoma de Clausewitz su apotegma· y 10 transforma para estu
diar también las batallas, ( 30) pero estas en el .. i.nterior de la sociedad mo
derna y para tal cometido como: 

"La polftica es la continuación de la· guerra por otros 
medios." ( 31 1 

Con ello considera que en la vida interna de la' sociedad se libra una lucha 
perpetua, en la cual las formas de dominacilin obtienen el_,~~pácio propicio p.ara 
el ejercicio del poder. .¡ .. ,. :.e·:"· 

: . :·.:?->·< 

La influencia de Carlos Marx ( n. 1818 - m. 18a3'¡~i·s~llr~ 'Fiíuéault. presumi
blemente se basó en mantener su posicióncri~i~a'co~t~~':·é1' éa'pitaÚ~mo; donde 
este último superó las ataduras tanto del niárxfsmo, ,;,,o~i'erita1''0 f;aqu~l que res 
pande a los dictámenes de la ideoiógia sovi'ªti~/¡','-~ó'in'd'd'é l~':~i~idJz en: l~ i~ 
terpretación marxista de la historia: ( 32: ) . - /::'."''~'-:o:'•:>'J!~.:~ ::•: '' · · . -

·. -·. --í··- . ·". : .•...• -• :¡· '.. __ ,; ~ •••. ·¡.(,';' .... ;" .,:.·~ :~,-·. <\i;f 1::4.,,.(, ._;_·-,-,.;;' '. ·: 
El tema que une a ambos es su interes por_'_e~p1or~r:_;)~~'!:ót~~~·.:del con~cimie!l 

to en la historia. Linea de investigación deHrrollad(por Mar~ a lo largo de 

su vida como materialismo cÍiiil~~ti~of; .. ~{.'.;'f.:~/~~;§fo't~~~-f·Ü-:,:: . 
Mark Poster al. respecto: comenta' qtie-;11-'Aev~~ Marx·dicha::1dl!á: '· 

; :.. . .:: :·3-t: --~!: .. -,',;~:: :~~:/. :'.~'·;~_-:.;>.:-'l.">.:: .. ~.~·'·!:·:·::;::;};::·-::.::.·.~~~·,~\' .,~;:'.1 /· '_: 

"La historia·al rango\de',condición'del:conocimiento::~.EI" 
mundo histórico-social se .. convierte· en-el .. l.imite· 1nter~: 

·no de la· razón, el fundamento'·no:.:.trascendental: ::de ::1 as· 
categori as 1,del. pens~mjen.~?'.º .( ;33 ) )i ):;j-¡;;¿:;,. /;'.• · \. ',, . , : 

Si por fundamentó n.o trascendenté se entiende i', la Úbicaciiin :é~ncrétá 'y mate" 
rial de los hechos, significa que no ·se .trata de. Únaqiategorjzaclón - ·ahistór.icó 
abstracta p~rteneciente al mundo de las ... .ideas·, 
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Foucault por eso rechaza el mecanicismo historicista de cierto marxismo ( d~ 
formación de los planteamientos de Marx ) y se plantea la explicación de nuevos 
hechos sociales sobre las contribuciones de Marx. 

La veta descubierta por él muestra el tratamiento que tuvo al interpretar el 
sentido de la dialéctica. Situación vista positivamente por que no deja de per
der su capacidad en la producción del conocimiento, encontrando en las determi
naciones que lo conforman un nümero igual de consecuencias. Con esto rompe con 
la unidireccionalidad del conocimiento, al abrir no solo las posibilidades en 
la actividad cognitiva, sino también la de crear espacios y escenarios en el 
campo polftico, social y cultural. 

Por su parte, el pensamiento de Federico Nietzsche ( n. 1844 - m. 1900 ) se 
encuentra diseminado a lo largo de la obra foucaultiana, la cual data desde sus 
primeros textos en la década de los sesentas hasta .sus ültimas obras . 

Al igual que Marx Y freud, Nietzsche incursiona en la profundidad de la so
ciedad moderna para interpretar ciertos 'Signos de ella;'' en 'donde lo profundo 
significa para el autor: resignación, hipocreciá"y máscara; explorando como 
" el buen escavador de 1 os bajos. fondos ". (' 34 ·) · 

Vi ajar a 1 a profundf dad re~res~nta el encuentro ~· in.tércambio .con. 1 o visible 

y lo oculto. Ambos viajan en sentido ilJ~~rs~ e,1 ~~~del ;afro)'., a] ~nii;mo tiempo 
se necesitan. De esta acción se puede identifiéar' la ra'zfin.d·e·,1a:.-sinrazón, .lo 
cierto de .lo falso, producto del riguro~o pe~~~rnÍ~n'i{~~ Nl~ti;d¡;~.y sJ abie~ta 
crftica a la sÓciedad moderna. . . . ;:: .. :~)~.');)';;; ;;·; ·. ,, : ·. .... . . 

Existen dos argumentos que Foucault ret~ma de Nietzsche co~: el obj~tivo de 
enriquecer su enfoque, los cuales son: . _·_.·.:.,/':,:::::: .. · :< . 

J. La ruptura de una concepción linéal :de':1á' historia, 
del pensamiento y la vida moderna::.··.:' k.~• · ..... 

2. La Genealogfa, la cual permite ~1'exámen'exhaiisti- · 
vo de dichas .rupturas al estudiar el, sentido .de la 
historia que rige a la sociedad m~derna; · · 

Es con la Genealogfa nietzschiana que .los viaJ~s hechos a las profundidades 
de las ciencias, los conocimientos y los sucesos; muestran el lado oculto de la 
realidad. Esta anti-ciencia tiene el propósito de buscar lo inconsciente de to
do lo manifiesto ( polftica, moral, filosofía; ética, medicina ) con el ánimo 
de hacer hablar y enfrentar a lo omitido para posteriormente, elevarlo ·al mismo 
plano de lo consciente. 
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, La.articulación.de:la genealogia y la ruptura constituye el conocimiento, 
producto del análisis profundo de las relaciones y confron.taciones de las pul
siones ... 

"Por detrás del conocimiento, en su raíz, Nietzsche no 
coloca una especie de afección, impulso o pasión que 

.. nos harfa gustar del objeto a conocer sino, por el con
trario, impulsos que nos colocan en posición de odio, 
desprecio o temor del ante de cosas que son amenazadoras 
y presuntuosas." ( 35 J 

De ahf que todo conocimiento tiene para la sociedad moderna un significado 
concreto en el terreno pol!tico y no filosófico, con ello tanto Nietzsche como 
Foucault consideran el espacio polftico como un terreno turbio que produce los 
conocimientos vigentes para la sociedad moderna. 

En cuanto a la concepción de la historia, al igual que en Marx, ésta se en
cuentra 'presente en la vida de los hombres no sólo en sus actividades materia
les, sino también en las intelectuales. Sin embargo, la postura genealógica de 
Nietzsche es diametralmente opuesta al objetivo trazado por Marx, al no consid~ 
rara ésta como una ciencia de la totalidad ni tampoco como la'predeterminación 
lineal de los acontecimientos. 

Nietzsche arremete contra tal idea y desmitifica dicho supuesto al conside
rar que todo evento histórico contiene, como telón de fondo, el relato progre
sista. Es Michel Foucault quien se encarga de puntualizar· las caracterfsticas 
tomadas así como también los temas por él utilizados en sus estudios. Estos pu~ 
tos son: 

"i. Niega .la existencia de una suprahistoria. 
ii. La historia efectiva se obtiene de la introducción 

de lo discontinuo como parte de nuestra realidad: 
- Reconoce sólo el terreno de la necesidad instintiva. 
- Vive de los acontecimientos perdidos. 
- Tiende a invertir. la relación próximo - lejano en 

franco desacuerdo con la historia tradicional. 
+ Dirige su mirada hacia lo más proximo. · 
+ Se aparta bruscamente para captar a 1 a distancia 

la degeneración sistemática del conocimiento. 
+La. historia. sirve a la filosofia para narrar lo 

verdadero. 

- El sentido histór.ico da al saber la posibilidad. 
3
d
6
e).¡: .. 

hacer. e.1 mismo· inovimfento· de su conocimiento." ( 

Con todas estas ·:.eferencias se. puede observar la importancia que tuvo la 
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obra de Nietzsche en Foucault para diagnosticar el presente. 

Sin embargo, la aportación que tuvo de Sigmund Freud ( n. 1856 - m. 1939 ) a 
Foucault resulta ser escueta, ya que centra su atención en la técnica ps1coana
lft1ca para comprender las dificultades que presenta la interpretación del in
consciente tanto en la vida social como en la práctica medica. 

Foucault ubica la obra freudiana como instrumento de crftica contra el trat.!!_ 
miento psiquiátrico, ya que el se oponfa a los métodos aberrantes de dicha dis
ciplina. Interesado en encontrar la explicación que diera cuenta de los motivos 
por los cuales a una persona se le considera enferma, intentaba saber cuales .!!. 
ran los criterios .que separaban lo normal de lo patológico, lo permitido y lo 
prohibido; el Eros del Thánatos, la razón de la locura. 

Es precisamente la búsqueda de este saber, de esta realidad, lo que hace a 
Mlchel Foucault estudiar las caracterfsticas de la locura para posteriormente, 
poder explicar las causas reales que la determinan, aplicando el psicoanálisis 
como la fuente del conocimiento. 

Queda por último comentar la influencia de Martín Heidegger ( n. 1889 - m. 
1976 l en Michel Foucault, la cual se observa en la recuperación de la metaffs! 
ca como espacio analitico y sintético de las reflexiones filosóficas. 

Es en dicho escenario donde se revaloriza y contextualiza al Ser en relación 
con las posibilidades que pueden emerger y dar así, nuevas posibilidades ontol.§. 
gicas a los individuos. 

También hay evidencias aún más directas que la anterior, las cuales se ven 
materializadas en los trabajos de Foucault de manera subliminal o implícita. 

Estas son: 

i. En la arqueologfa se aborda el problema de las prácti
cas discursivas como generadoras de prácticas cotidia-
~ 

ii. El estudio de dicho problema a través de una anal itica 
interpretativa. ----

iii. Descentración del mito moderno. 

Argumentos que manifiestan la influencia heideggeriana en Michel Foucault. 

2. El impacto de la modernidad francesa. 
( Cavaillés, Bachelard, Canguilhem y Merleau-Ponty ) 
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La obra de Michel Foucault .requiere de. un espacio natural-;; o::· autócto.no,· ese:. 
lugar indudablem~nte lo constÚuy~ la propia intelectu~lidad francesa. Escena
rio en el cual convergen y dive~gen 'los\ehfoqJes'que ha~·· intentado 'i~terpretar 
la vida·actual."·· i;_,;··· , , : ' ,; .. ¡; ',. · ·:·/r_:": ~:<;:;";'~:,'.: ;,':·. 

·.· · '.· . <. :·(¡,-! -:~::~·: ·i:~ .. j~tc-_~:_:;-l >;r,'.;\:~~~-, r·~·;··f~:~;·~~·-.á. -~'.i-,: (,ry- ~ .. -·;~+-~:-'~ _:~~_.: - . :-. ; 
No ob~tante d~ la;c,a1~t,~~~~.~e.)~~~lº~;emid,o,~_, P~.~,il~,~:.~c~~f~,~ ,q~e la. comp2. 

nen· y 1 as di acroni as y continuidades':· de· cada época·, Estos:.· pensadores hicieron 
de su actividad· el e~pacio regi'6ri~l ·~i~ 'iCi~'{~·r~~te'~i~d~~ y' í'ds distl.ngu·i~ra 
del resto de la inteligencia'eÜrClpea:·;,· \.',;;;• ;.< '''>:: .... 

': '• '. ' _· .. ' ... :.:.~.::·~.;'.~.'/.:~_:/'\_::~·.<:~. _.~ .. ?-·>:>~;:.\:~.-~'.:;"\'j_~;~)~.< ".>.}::-:; ..• ,;· -~ -~--.. • 
De esta manera se indaga"eh las aportaciones de:cada personal1dad y· especffi. 

cainente, la influenci<i que túvÍer~~·sob~é Fo~6~~1t":> '<'"~':: .·•;•·> ,, ... ''''' . · -

El primero.en nombrar es Jean Cavai,llés_,{ 'n/190i7 f!l'..::1944:L,é),cual cen
tra su análisis en torno al problema kanti,ano_.dél cClrioéim.{enfo !i'.ascendenta.L-;. 
Para él no es posible depender sólo de;,las: córic.epcione-5,.me~a~ísicas•si no.: se es 
capaz de entender el sentido de la concienéia: /~d~ sus ~bj~tivos, los cuales 
son adquiridos al interactuar en 1 a: realidaít;'r::; ";_·:-; o.i,;, •. ;:,::':.\;:· ,ir">'·;:,;"~<;;(; '.; 

. -.. ! 6;' ~-~~<:-:.~{;";-tf._ ~...:~ <(~ij :.'.e:;>'.<-~,;~> ·';:!_:-,;t/- ~.-;~;<.'~ ~:~ {' 
Con ello queda de manifiesto la inconformidad:de Cávaillésricon:-·respecto:· a 

Kant, al considerar que la propuesta ka~t.ja~á.~'solo'~o~te;¡i1'a.:,;:~al)dci,,el~terreM. 
de las suposiciones, dejando .relegada; lá.).imiioFtán~ia 'd~;;iá're~1itiaúc'omoiprecon_,. 
dición de todo conocimiento. · ,; .>;?•;,/:: (''+j.~"+f.:>~.:i':;:~~',::".:' '\ .. -. 

Para confirmar dicha tesis, Cavaill és pl a,ntea la. necesidad 'éfe contar' i:ón' íma 
historia de la ciencia~~Esh ti.e'neiláfúnción d~ incorporar,.á,la;Cif:mcia!su:pro 
pia historia como. condi~'ión, bá~i ~~~·;~p~~·s,de ~~ta fÓrm~. · ie1., puede co~tar con. u-;; 

argumento sólid~ en l~~c~~~~~f\ó~·cay.~j1Íi~~~.:;;¡,>'! . ',, ~; ;¡;~ , .. ,. 

Es ~ecesa~i.o ;~~e~~z.r,~~~)~ ,~on~·i:g~)ente que:>:_ : .. :.; , _ , 

''.El pro'césci :dé .. i:lesarro1¡0,ile ias .ciencias haY, que enteE,.; .·. 
derl o en· una secuencia .de' continuas:·, transformaciones,. 
de ruptura ·y' desp] azamientof,' Sin' que. jamas. ·:se ;.: agote .. , 
un discurso en el proceso.',.:Toda teoria es ·'.una· ·teoría 
abierta .desde el.punto d~ vista histórko. 0 ''..L37·l:.' 1 '·' , 

Para que d~c~o proces~ tengá viabilidad~ CavaiHés i ñt~odú~e '' el término de· 
estructura. La función. de dicho Úrmino es ia;articuÍació~'de la teoría' y lo Ó.!1_ 

servable o experiencia; adquiriendo"~qúella, el éa~gÓ .dé ·ser''una'"instárícia· medi,!! 
dora. 

La estructura adquiere importancia porque en ella ~e,:des~¿b~en.Ías apórtaciQ 
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.nes hechas por la experiencia, la cual otorga la categoría de secuencia compro
bable para demostrar la importancia de la historia en cada ciencia. 

La historia, contenida en cada ciencia, permite recuperar los lugares o pri!!_ 
cipfos desechados con el objetivo de reconstruir la importancia de la cientifi
cidad, ya que sin ésta no se sostendria ninguna de ellas. Idea considerada por 
Foucault para estructurar sus análisis en función no de un formalismo cientifi
cista, sino en sus incidentes epistemológicos. 

Gastón Bachelard ( n. 1889 - m. 1962 ) , al igual que su predecesor, se inte
resa en la importancia que reviste la historia de las ciencias. Principalmente, 
al considerar el concepto de ruptura como indispensable para la comprensión de 

ésta. 

La necesidad de incorporar dicho término tiene por función la de romper con 
categorfa.s como " época " o " siglo ", consideradas nociones generalizantes, 
las cuales permiten la concatenación de los relatos y discursos. 

Caracteristica que resulta para él incorrecta, manifestando su desacuerdo al 
explicar cual debe ser la función de la historia. Esta no debe ser considerada 
producto de la evolución mecánica de los hechos ( el paso de una etapa a otra 
por medio del relato positivo y sin mayor contradicción ), sino desentrañar las 
causas subjetivas que los conforman. Propuesta bachel ardiana que invita " cons
tantemente a juzgar el pasado en nombre de valores actuales y no a comprenderlo 
y explicarlo." ( 38 ) 

Resulta por lo tanto necesario saber encontrar las rupturas o dfscontfiutd1-
~es ( 39 ), ya que éstas constituyen los actos o umbrales epistemológicos donde 
surge el conocimiento que caracteriza a la ciencia moderna. 

Bachelard al buscar las caracterlsticas de la ciencia moderna, encuentra que 
el criterio de racionalidad es distinto al propuesto por la filosofla clásica. 
Diferencia resaltada por medio de la raz6n polélfca. ( 40 ) 

La rizón poléllfca tiene como tarea considerar que " los conceptos y los mét.Q. 
dos estan en función de la experiencia. " ( 41 ) Con éstos, recobra· el la el pa
pel protagónico para la explicación actual de las ciencias. Acontecimiento que 
vincula razón y experiencia en el mismo plano. 

"Hay que formar 1 a razón de 1 a misma manera que hay que 
formar 1 a experiencia." ( 42 ) 
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La articulación de la experiencia y al razón atacan directamente aquellas 
concepciones ahi stóricas preva 1 ecientes en los sistemas filosóficos rígidos, 
los cuales al no rectificar sus postulados se vuelven inaplicables. 

Por eso resulta importante tener en cuenta a 1 a ruptura como principio inma
nente, ya que además de promover un nuevo tipo de racionalidad también permite 
la ·comprensión de la experiencia como lo discontinuo. Proceso que muestra que 
todo conocimiento no es producto de la recopilación de hechos en forma cronoló
gica. 

La razón poléllica otorga a la filosoffa el papel de la apertura, principio 
que inserta nuevas circunstancias históricas en el conocimiento. 

"La construcción de 1 a razón polémica es el trabajo asi.9. 
nado a la filosofía que pertenece articulada al proceso 
de la ciencia y asume críticamente el desarrollo de la 
experiencia, sobre 1 a que construye 1 a correspondiente 
estructura raciona 1 • " ( 43 ) 

De esta forma er espacio donde se resolverá el conflicto causado por la ra
zón polémica será por medio de las disputas discursivas, las cuales exigirán 
una pluralidad de argumentos para constituirse en una polifilosofia. ( 44 ) Es
ta tendrá la responsabilidad de desterrar la razón totallzante y dar paso a una 
razón de lo múltiple o " una ontología de lo complementario. " ( 45 ) 

El objetivo buscado por Bachel ard consiste en recobrar a través 'éte la .cientJ. 

ficidad, los criterios y conocimientos incorporados a uri racionalÚmo actual •. · 
. . . ,·: .. 

Michel Foucault retoma la categoría bachelardiana de ruptura para fundamen-
tar la epfsteme y sustentar con ella, su análisfs arqueológico.· · · 

Georges Canguilhem ( n. 1904 - ) se propuso estudiar .hs .impficacio~. 
nes que tiene la noción de progreso y revelar las características;' .li~eal· .y.cr.Q. 

nológlca, que lo han constituido en un nuevo mito. · 

Se autopropone la encomienda de analizar dicho término 'teniendo.en'éue~t~··1~·-· 
necesidad de una epistemología histórica y desarrollar con elÍ~; u'na hi_storla 
epistemológica de las ciencias. ( 46 )' 

La necesidad de contar con una inédita concepción epistemo16g'ica, :!e ~~r~i--: 
tió incorporar el sentido critico del pasado como categoría d~·'aiiAlisi~.;::;':'• • 

Además, la utilidad de contar con una historia de.-las ciencfas·es•para saber 
Identificar cómo se han constituido los discursos. a lo largo-, de ellas.·.r.. ·· 
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"El objetivo del discurso histórico es, en efecto, la 
historicidad, representa la afección de un proyecto in
teriormente normado, pero atravesados por accidentes, 
retrasado o desviado por obstáculos, interrumpido por 
crisis, es decir, por momentos de juicio y de verdad." 
( 47 ) 

De esta forma la tarea emprendida por Canguilhem es elaborar bajo un princi
pio materialista una propuesta metodológica, posibilitando la reconstrucción 
del proceso cognitivo en toda su complejidad. 

La incorporación materialista permite distinguir la diferencia entre teorfa 
y concepto. El primero es la aplicación de los atributos del segundo, pero éste 
último tiene como caracterfsticas particulares las siguientes: 

i. Un concepto es mis que una definición. 
ii. Cuenta con su propia historia. 

- Registra sus observaciones. 
iii. Se convierte en práctica social. 
iv. En su historicidad cuenta con dos momentos: 

. - El de su nacimiento. 
- El de su consistencia. 

v. Lo importante es establecer cuando el concepto en
cuentra su origen en el lenguaje. 

El lenguaje adquiere tan importante papel por que es a través de él como el 
concepto se mueve, revoluciona o cambia. En otras palabras, se produce a través 
de las mediaciones históricas que lo condicionan. ( 48 ) 

La historia del concepto es resultado de las múltiples determinaciones y COJ!. 

figuraciones, de sus reglas de uso en las cuales se observan sus desplazamien
tos y transformaciones. ( 4g l 

La determinación histórica encontrada en los con~eptos se presenta en las e! 
calas micro y macroscópicas; teniendo como función la descripción histórica del 
saber, de sus transformaciones acaecidas y de las rupturas con ellas mismas. 
( 50 ) 

Falta por exponer la última caracterfstica, la cual constituye parte de la 
historia de las ciencias canguflhemniana. Este último elemento con valor epist_! 
mológico es lo falso, lo oculto o velado. Asimismo no se puede desarrollar la 

nueva epistemologia sin contar condicho principio, pues de no ser asf se caree_! 
rfa de cualquier pretención cognitiva. 
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No saber vincular Jo cierto con lo falso conduce al malestar en los resulta
dos, ya que se caerfa en el error de no entender Ja importancia que tiene este 
término para la propuesta histórica y se caeria en concepciones relativas. Em
presa que Canguilhem rechaza. 

En el mismo sentido, Foucault retoma la noción de la historicidad de las 
ciencias como el escenario para su análisis de los discursos. Estos, como se. o!!.. 
servarán, son producto de 1 a necesidad de mostrar 1 a disparidad estratégica que. 
guardan los conceptos y las diferentes posiciones tácticas que asumen para mos-. 
trar una continuidad en Jos discursos formales de cualquier ciencia. Ambito es
tudiado por é J. 

Interesado por las cuestiones fenomenológicas, Maurice Merleau-Ponty ( n.< 
1908 - m. 1961 ) también parte de la construcción de una propuesta sobre 'la· hi~,,. 
toria de las ciencias. 

En su estudio trata de denunciar por medio de las esencias,. la ilusi.ón· en la 
cual ha caído Ja filosofía. Esta habfa dependido para su desarrollo de princi
pios universales formulados desde el origen. 

Merleau-Ponty consideró que dichos postulados llevaban a Ja infecundidad de 
cualquier investigación. Por tal motivo señaló cual deberia ser el papel de la 
fenomenología, cuya principal tarea consistía en dirigir su atención a las ese_!l 
cias y así captar el significado de éstas en relación con. la ex~eriencia. 

Oe esta forma la ciencia fenOllénica se funda en el momento que vincula los 
elementos subjetivos ( trascendentes e h-nentes ) de las ciencias, con el fin 
de intercambiar y sintetizar por medio del diálogo lo conocido y lo oculto; fo
terpretando el sentido de las relaciones ahí concebidas. 

La verdad según Merleau-Ponty debe de percibir al mundo bajo una nueva real.!. 
dad interpretativa o mejor dicho, recapacitada. 

Claude Lefort comenta Ja importancia de la verdad en Ponty: 

"La verdad del retorno a lo pre-reflexivo ( subjetivo ) 
se empeña en destacar las nociones construidas para ar 
ganizar un mundo objetivo y descifrar el sentido que 
oculta gracias al contacto con una oraxis, es decir, 
con una experiencia irreductible a las leyes de Jo que 
llamamos materia y espíritu." ( 51 ) 

Camino que llevó a Ponty a proponer un nuevo contexto para desarroHar .las 
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tareas de la filosoffa. 

Foucault retoma, de Merleau-Ponty, la subjettvldld. Instancia la cual ahonda 
en los espacios prohibidos y que ahora, contribuye en la büsqueda de la venllld. 

Estos autores representan una parte de las diversas corrientes filosóficas 
en Francia, quizá su difusión no sea muy amplia; pero sin lugar a dudas son el 
punto de referencia que tomó Hichel Foucault para erigir su propuesta, los cua
les aunados a los filósofos germanos dan COlllO sfotesis el escenario global que 
influyó en él. 

A continuación se muestra el cuadro: Genea1ogfa ftlos6fic1; indicando los 
senderos y distancias entre los autores comentados para posteriormente, conti
nuar con esta antropologización foucaultiana. 
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D. La travesfa por la fenOllll!nologfa, la hermenéutica y el estructuralismo. 

Definida la conformación del pensamiento francés y sus principales autores, 
pero al mismo tiempo sin identificarlos con ninguna corriente filosÚica, se d! 
sea mantener abiertos los márgenes con el objetivo de extraer referencias y sa
beres omitidos en el anterior apartado. 

De igual forma se considera adecuado tratar las tres teorfas en una sola ex
posición. Actitud que puede interpretarse como carente de rigor cientffico, pe
ro cuya intención es mantener abiertos los aportes de cada corriente y ubicar 
los puntos comunes a las inquietudes en Michel Foucault. La conj~gación de ain-· 
bos elementos permiten obtener los resultados materializados en la obra foucau! 
tiana. 

La tarea de examinar el recorrido efectuado por Foucault dentró· de dichas c.Q. 
rrientes filosóficas se puede considerar como producto de una larga travesía, 
exponiendose a una cantidad de elementos y accidentes teóricos que 1~ ·permitie
ron llegar a formular una propuesta. 

La ·fenOEnologfa es la primera corriente en aportar elementos de formación a 
éste. A dicha corriente se le consideró durante la década de los cincuenta como 
" la filosofia escolar francesa ", ( 52 ) la cual centra su atención en el est_!! 
dio de las esencias. 

Método que fija su atención en la comprensión de los comportamientos en nue~ 
tras conciencias, ( 53 ) no importando los elementos externos sino los desarro
llos dentro de nosotros. Dicha ciencia recobra la subjetividad como parte indi~ 
pensable de todo saber. 

Angel Gabilondo comenta que el objetivo de la fena.enologfa tiene la preocu
pación de: 

la descripción de los fenómenos, por su caracter de 
" aparecientes " a la conciencia, la identificación 
del ser y el sentido configuran como función de 1 a "re
ducción" el que la cosa precisamente se reduce al "sen
tido" que "ofr.ece" a la conciencia. Se trata de mostrar 
en un segundo momento, cómo la conciencia "constituye". 
a partir de lo que es dado ( a saber, 1 as impresiones ) 
un objeto que tiene justamente ese sentido.• ( 54 ) 

'· 

Principio retomado por Michel Foucault cuando examina no la fenomenologfa 
trascendental husserliana, sino aquella que " organiza la experiencia, y donde 
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el cuerpo •. como .conjunto integrado. de habilidades, no puede ser sometido al ti-. 
po tle_ análisis intelectualista en térmi_nos de reglas. " (_ 55 ) 

Sin embargo, la ciencia de las esencias no escapa a los peligros implícitos 
en cada propuesta filosófica; cuando se presenta como " un pensamiento que se 
enriquece con su propia vocación. " ( 56 ) 

Mlchel Foucault busca una categoria analftica que pueda vencer a la fenomen!!_ 
logia estática y evitar caer en su inercia. Asi, El propone su concepción de e

pfstee para enfrentar la determinación de dicha ciencia. 

Gérard Lebrun ( 57 l comenta que el origen de la epfsteme tiene como meta P!!. 
ner punto final a las interpretaciones anacrónicas. 

Todo lo anterior lleva a considerar que las reflexiones hechas por Foucault 
dentro de ·1a fenomenología, aparte de su caracter radical ( 58 ) buscan también 

un conocimiento cuyo dinamismo sea su pilar principal. 

Pasemos a exponer ahora la importancia de . la ciencia henaenéuttca para Mi
chel Foucault. Es indispensable hacer una conexión breve .. para .• diferenciar' ;los 
campos de aplicación de ésta de los de la fe_nomenologia. 

Esta aclaración tiene como fin deslindar ~us aplicaciones;: y~ que, k.compati 
bilidad de ambas es muy amplia y provechosa; pero si se hace tán severa .distin: 
ción es para proporcionar la intención de los saberes en la;elaboráciÓn·.de-jui~. 
cías criticas. 

Para no ser reiterativos, por fen~nologfa se entiende el estudio ·de las e
sencias y por henaenéuttca el esyudio de la comprensión del sentido que enseñan 

las ciencias. 

Martfo Heidegger y Michel Foucault comparten el mismo interés por._ desmitifi
car el mito moderno. Ambos partieron, en diferentes momentos históricos, por e! 
plicar la utilidad que tienen las técnicas de interpretación para· analizar las 
prácticas ( cotidianas y culturales ) en el ámbito socioculturál .·• 

"Esas prácticas comunes que regulan nuestra socialización·. 
-constituyen, el fondo que ryos permite comprender Jo. qúe .. 
tiene valor como objeto, lo que tiene valor·_de: ser. huma~. 
no y en última instancia lo que tiene.valor-real;'.apre- , ... 
elación que .nos permite dirigir nuestras. acciones· haeia'·: ' 
objetos, e 'individuos particulares.",·(• 59 f l.i •'''''·' '•i·i.·.·:• :·:; 

Se intenta bus~a~ ia ~laridad T' lic.htung r~i·e ~~;~~f~1~~·;:ca~~' ;;'ráctica cotl~ 
diana por medio de la verdad; la cual debe revelar ias esencias que constituyen 
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a cada una de estas habilidades. Dentro de estos márgenes, estudio de las e:en
cias y claridad en la interpretación ( mezcla de hel'IM!néutica y fenlllll!nologfa ) , 
Foucault elabora su propueta cognitiva denominada analítica interpretativa o. 

" arqueologfa." 

En ellas las prácticas cotidianas deben de ser analizadas con todas sus re
percusiones ne el terreno social, siempre y cuando muestren con claridad los e
lementos que cada una tiene. Punto en el que coinciden Heidegger y Foucault se
gún comenta Paul L. Dreyfus: 

" ..• somos presas de prácticas particularmente peligrosas 
que según ellos, sólo produjeron al hombre para eliminar 
lo en la medida en que dichas prácticas manifiestan una 
tendencia cada vez más clara el ordenamiento absoluto de 
todos los seres." ( 60 ) 

l.a búsqueda de la verdad, a la luz de la interpretación, también puede pre
sentar los rasgos perniciosos de las prácticas cotidianas. Hecho que resulta en 
Foucault positivo; pues es ésta una de las consecuencias de estudiar el ámbito 
social por medio de la herwenéut1ca. 

Michel Foucault estudió y dedicó su atención a Nietzsche, Freud y Márx, en 
los cuales en contró el sentido positivo de la interpretación, no importando 
las consecuencias de sus prácticas, para abrir la posibilidad de contar con nu.!!_ 
vos fundamentos para la hermenéutica. ( 61 ) 

Tal parece que los fundamentos foucaultianos de 1 a hel'IM!néutica no reconce 
lfmites, ya que estos radicalizan y profundizan el sentido de la interpretación: 

" •.. tanto más hay un acercamiento a una región absoluta-
mente peligrosa, dónde no sólo la interpretación va a e!!. 
contrar el inicio de una vuelta atrás, sino que además 
va a desaparecer como interpretación y puede llegar in-
cluso a la desaparición del mismo interprete. La existen 
cia siempre cerca del punto absoluto de la interpreta-= 
ción significarfa al mismo tiempo la existencia de un 
punto de ruptura. " ( 62 ) 

Esta Herwenéutica radical no considera a ninguno de estos elementos como pa-. 
sivo y en su constante reelaboración mantiene dos características principales: 

La primera señala que la interpretación no se agota, debido a que todo es 
digno de ser interpretado; ( 63 ) desde los discursos más generales, las prácti 
cas, las normatividades hasta partículas tan pequeñas como los signos. 
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El segundo punto encomienda a la interpretación a autoanalizarse para encon
trar e 1 camino abierto y no estrecho de 1 a verdad. 

Por otro lado, el estructuralfsm tuvo para Foucault un doble papel, ya que 
fue tanto una influencia como un deslinde. Ambivalencia reflejada en la cons
trucción de sus análisis arqueológicos. 

Resulta ejemplificador para tal efecto el caso de la Arqueologfa del saber; 
donde el autor reconoce la necesidad de elaborar una estructura para explicar 
las prácticas ~iscursivas, pero que no lo obligan o sujetan a dicha corriente. 

La estructura tiene la función de servir como instancia " neutral " en laº.!: 
denación de un tema bajo estudio. A esta particular forma de clasificar a los 
fenómenos se le conoce como estructuralfsm holfsta y diacrónico. La peculiari
dad de éste reside en que: 

" ••• lo que cuenta como elemento posible se define al ma.!: 
gen del sistema de elementos, pero lo que cuenta como e
lemento real es una función de todo el sistema de dife
rencias del cual el elemento dado es parte." ( 64 ) 

Este tipo de estructura11sm permite mayor movilidad de los conceptos en lu
gar de estancar1 0s. Esta flexibilidad permitió a Foucault ir más allá en su em-· · 
presa, debido a que transitó del análisis a la propuesta. 

Por último queda por hacer la sintesis de los temas expuestos anteriormente 
y cuyo propósito es la revaloración de la filosofía. ; .. :, i 

E. Revaloracfón de la fflosoffa. 

Este apartado tiene como objetivo central la revaforación de la!fil~s·~ff~;: 
Espor eso que se han expuesto una serie de personajes Y· corriéntei:disimbÓlás'. 
entre sf, para saber, a la luz de sus consideraciones y · convergenciiis,, cÚáli!s ·· 
son los conocimientos y pensamientos en esta parte final .de n~estr.o.•siglÓ···· 

Cabe resaltar que no se trata de excluir ( como han .:sida·:··]~~ antJ~üi.~es::in~:; 
tentos ), sino de destacar las concepciones que explican los c~mblos de:Ía .vida 
moderna. El mundo entero no ha estado exerito de dicho~ c'a~~·i~~'._y;~'stot~~:··ret'i'e-
jan rapidamente en los últimos tiempos,. . • ·:·'-'·•"• ·.;···f··:<::·~:·:. ' 

•.·· ~ "':' r: ; .'.~,: ;::: ·-~:-: -: ~-' > :;:}:·'. ·< .': ·--~ :-.:-·-,: : 
Los clásicos y el movimiento ilustrista iniciaron tódo.:un:i>roceso de:cons~.; 

trucción del mundo, el cual destacaba entre otros pu~t~s':'a'q~¿l·l~s á~g~~en'tos . 
. ' ' . ' . :. ..: .- _ .. , !< :-. ~; "1~'1·.· '-: .• -:-: •. :.:· ¡, .. _._.,., '' ,-

que hablaban del uso de la razón y del criterio de cientificidad como lo~ ele~-
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mentas esenciales sobre los cuales se levantaria un nuevo mundo. 

El inicio de la época moderna tuvo como tarea principal la ordenación lógica 
de las cosas, la cual asignaba a la razón el papel protagónico para poner'en 
equilibrio la vida caótica de la naturaleza. 

Sin embargo, la razón y la cientificidad incurrieron en el error de caer en 
concepciones mecánicas, las cuales degeneraron hasta hacer de , la ~ida , mode~na 
el espacio cerrado donde la norma se convirtió en la instancia "iilcuestionable 

, tanto del conocimiento como de la vida. 

De ahi la importancia de haber establecido un diálogo con los clásicos, ya 
que sus concepciones no fueron proyectos acabados ( como se 'nos'' ha: hech~. ere 
er ) , sino la búsqueda constante por reinventar lo modern~ con todo, y: sus Úmi: 
taciones. , , , '"" "'"'' ., , 

.\·,\ ',. '~,;. 

Desmitificar la normatividad del mundo moderno tiene como intención descu
brir el disfraz que la envuelve, donde los criterio de razón y ci,entifi,cidad. d~ 
generaron en cálculos ( de tipó matemático ) manipulaaores 'cÍel peh~ami~~to 'Y' re . 
dugeron la actividad creativa en comportamientos de servidumbre .(65'-'.l :pára · el 
hacer y pensar de los individuos. Estos criterios aunados a ,los mecanismos de 
operación que de ellos desprenden conforman la racionaÚdad domi~ante;':, 

• ' • • ~ •• ' J 1 '' ' ~ •• - . ' ·' ~. 

la racionalidad dominante como la referencia hecha a la normativldad, impera!]_ 
te a través de las ideologfas ( 66 ), comportamiento que no ha dejado de,modif.!. 
carse en los escenarios politices, sociales y culturales:cOn;o condición perenne. 

A través de la racionalidad, la razón, se erigió.én·é1"pri.nc.fpió. básico que 

rige todas las actividades de la vida moderna,:atribuyendole claramente una co!J. 
dición logocéntrica. ( 67 ) , :• ,, ,. : :"> > 

El logocentrismo es más que la tipificación ti~· hpaÍatira ·en la búsqueda del 
sentido; también es la argumentación que deter~i~~·:: fas'' condiciones concretas 
que dan cause y significado a la racionalidad e'ri')~. reaÍidad" 

\ ~ 
. ":: .. :;¿;.: ;;-~~:) . . ;'t.>"."> : ·. 

la racionalidad no sólo define las caracteristicas de, un acontecimiento con 
base en la interpretación estática, si~o que;Utniz~· 1"~: hi;toricidad para intr.Q. 
ducir elementos de sometimiento. Es la conjuga,cló'~"·~~l~ct~"donde el conoc,imiento 
se vuelve manipulable. 

Siendo así cabe preguntarse: ¿ Cuál, fue el ·erro~r del iluminismo_? Cómo se 
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puede entender eso en nuestro tiempo .? Andreas Huyssen nos comenta sobre el il.!!. 
minismo lo siguiente: 

" •.• exigía diseños radi~ales para un'a.sociedad ~acional, .. 
pero esta nueva racionalidad estaba. descubierta por· el 
fervor utópico que, en última instancia, la· reducfa al 
mito: el mito de la modernidad." ( 68 ).o. . 

La racionalidad erigió el mito de la moderni.d~d ~omó .. instancia que la confor. 
ma; es el resguardo donde la razón teje con· la cientificidad argumentos distin
tos a la realidad, produce sus discursos, los cuales' réfuerzan el control y cer. 
cenan posibflidades. Estas argumentaciones con' pretenciones universales son los 
conocimientos científicos. ( 5g ) 

Estas suprainstancias han hecho que el: ~·abe~ esté cargado de especificidades. 
que se sustentan en la consolidación de juicios aprioristicos experimentales c~ 
mo requisito de cada disciplina y con el propósito de .dar como resultado un co-
nicimiento objetivo e incuestionable. 

Sin embargo, esta característica " objet·i~~ " t_iene una constitución arbitr_! 
ria, no sólo por las circunstancias hi stó~i cas en 1 as cual es se ubica, sino tam 
bién por los mecanismos o juegos en los que·.incurre .. para legitima~se;·:( 70 ): 

, - . - ,· .. , ' . 

Es precisamente por contar con ~sta '~ll~l'i'J:/~ ;~6jeti·~~'\·'.·~~; pierde 1~ di
mensión espacio-temporal y cae en lo mftiC'o,-.Ja<d1á1}. qlied.a' corrÓbórada ~~ando 
todo conocimiento requiere la categoda'i~t~mpo~ar; p·~~áJé~Úlmar"sÚ uintér.és 
cientffico como lo universalmente.·válid~;< <:;¿,;:f:»:·;:,;,, ·· · ·,"' ., ;., " ''; 

- 'h- '• ... _ _(;~~;·;····~- ).~<~ '~?~ ?~:j·~:~:~·'.i.?.~\:~·>·::C'' .. ,. 
Por eso resulta interesante.recurrir.: a .autores .y': corrientes': di sfmbo los, : ·los 

cuales permiten hacer de. la.interp~et~¿ió~:e]'Únstruméíii~q~~ ~~allZa a la ra-
zón, la cientificidad y la i:-ac{o~a}~d-~~·:.·~_~,,>"·- · .. :> .• -:~'&~- · :,:, ·.-._;. <~ 

-.. ~. :·: :·;~' ·· .. :·:~;;,· .:;.\. :.-~· ._·:: ~;-~~-)/:.~; ·.·'.:)¿:_· ~:~-~-;~ ~:·.·;::·:·;· :-_::·:.· :~·; ;:.\.~~-: ·_. ::,:.:, l. '' ' • 

Indagar en autores alemanes 'comci Clausewih; Marx;· Nietzsch·e; ~reúd Y Heide
gger tiene como fin encontrar.1a.t'área•taíñnn iit~il~~ ~úó·s.:~;,\,':-=-"-~,,~ · .... 

los E:~~:;::r a~!~;~:;~:~~!~~l!b~!:·f ;;ct·~~fü~;t~:~~idi~i~~~:ia~i~J!!~i~:;~~: :; .· 
cación de cad~ uno de ei los para. ~évei'ar'.i]'ii~ i'sec~'~tó~''d"J.•ia 'vicia' ~oder~a. el irr 
terés oculto• de1 ''éorió¿iríii eMa ~ie~'ti ric6'.Y's'ú\rit!en~ióri ~ri'r~e;s'álii'1i'~te.•-· 

_ , _ , , ~· ¡,.. ; ',.o ·~ <.1 ¡', ~;"J.~ '· ·•. 1 ' • • '.;e .. ,,• • : , ;. t. : · ' ., . '.o • , .' ·.-'.' ,, .; 1 '': ' , 

Así se tiene ·qúe cada c~.~ocimien~ll es· .prodÜcto; d~l ', e.studfo''mfnucioso de la 
realidad para mostrar su sentido. 
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De esta forma tenemos 'de ellos: 

a. Clausewitz. Retoma la relación guerra-política como el per. 
petuo binomio de la sociedad moderna. 

b. M· a r x . 

c. Nietzsche. 

d: F r e u d • 

e. Heidegger. 

Desentraña los mecanismos de enajenación y ex
plotación en las relaciones socioeconómicas. 
Desmitificó el progreso como principio de la 
vida moderna. 
Encontró las determinaciones y significados 
dr.1 inconsciente como parte indisoluble de 
nuestro comportamiento. 
Destacó la importancia del Ser y de interpre
tar las practicas cotidianas. 

En todos ellos se encuentra este tipo de conocimiento, el cual no ha sido 
considerado puesto que atenta contra el orden cientffico imperante. 

Por su parte, la tradición francesa, por medio de sus intelectuales, llevo a 
cabo el mismo intento, pero esta academia no tuvo la misma proyección que· 'lá 
germana, debido principalmente a cierto tabú prescrito a ella. 

Dicho tabú considera a la inteligencia francesa como voluntarista;· eÍlo•qui~ · 
re decir que dicha escuela actúa de acuerdo a 1 as necesidades que ·e1 la 'misma· 9!. 
nera para si como producto de 1 as circunstancias 1 ocal i stas que la· han· caracte-
rizado. • " 

La intellgencia francesa se planteó la tarea sigilosa de anaHzac ~l .conoci~. 
miento racionalizado y la desmitificación de la neutralidad:~·om~ ·p~rte;. d~i p~o 
graso cognitivo de toda ciencia. Hecho que refleja .más ~~to~ ·Ú:c~~·trol .que. d; 
liberación y sobre todo, por el papel en el cual habÜ cáiiio: la: razón·. y que 
" se tornaba finalmente cfnica y positiva, un mero aparato de'·dominación;·" 
( 11 ) 

La descripción de las ideas más relevantes de los fHósofos franceses aquf 
expuestos nos permite contar con: 

a. Cavaill!s. Ret0"1Ó inicialmente la necesidad de las ruptu
ras en la historia de las ciencias, de la teo
rfa abierta y la necesidad de estructuras como 
instancias articulantes. 

b. Bachelard. Habló de la creación de una razón polémica la 
cual se distancia de una razón totalizante. 

c. Canguilhem. Destacó la importancia de los espacios micro y 
macros de la ciencia para divulgar los conoci
mientos. 
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d. Merleau-Ponty. Descubrió el alcance que tiene el sentido en 
las ciencias· sin necesidad de buscarlas en 
instancias trascendentales •. 

La conjugación de ambos perfiles ( franco y germano ) hacen que la razón, la· 
racionalidad y la cientificidad con sus opustos sean revalorados o reconstrui
dos bajo una nueva experiencia. Expectativa latente en la relación del Ser y el 
Otro. 

A lo largo de la historia del pensamiento y de las ·ciencias; de las prácti
cas sociales y del poder, sus principios se edificaron bajo criterios utilita -
rios para constituir cada una de ellas una visión global, la cual implantó un 
proceso de exclusión más que de selección; tomando aquellos elementos cuyas co_!! 
diciones materiales eran coyunturales y desechando los principios que interfi
rieron en la implantación de un juicio certero no obstante la relevancia del 
mismo. 

De esta forma la .racionalidad, producto del cálculo de Ja ~a,zón,, se ha_ .. m_a_nt~ : 
nido a lo largo de la época moderna lidiando y combatiendo· con_ esa relación ·es-
puria entre el Ser y el Otro. .· .. - " - - ·' .<'·. :· · ·· -

La importancia del binomio del Ser y el Otro no sólo··¡,adica en el terreno f.! · 
losófico, sino también en las implicaciones sociales ·c¡úe 'se ·derivan d~ él. Re
flexión en· 1 a cual no se· busca encontrar sus caracterfstiCa's ni colocarlas mer.!!_ 
mente en un status de igualdad, sino asumir el i:om¡Íromiso por hacer un ejerci
cio que muestre nuevas formas de conocer e inéditas formas de entender lo .so
cial. Comprender 1 a importancia de dicho binomio ·lleva necesariamente a definir 
cada uno de ellos en su complejidad. 

El Ser se constituye con todo lo que se conoce: las ciencias que actuan en 
sus diversos ámbitos, las prácticas sociales, las formas de intervención de la 
normatividad, etcetera. Ast_él se manifiesta tanto en la realidad como en las 
instituciones que nos rigen. 

De esta manera, el Ser es producto de todos los conocimientos aceptados como 
saber positivo, el cual hace uso exclusivo de la razón a fin de que ella sea la 
autorizada para dar sentido a todo acto. Esto ha.hecho que. el Ser sea portador 
de significados dualistas que privilegian .a . los· principios universales, pero 
que en la actualidad empieza a manifestar 'cierto .desencanto. 

Entender lo Otro tiene varias connotaciones que·siempre hacen referencia a 
él como un elemento bastardo, el cual estuvo relegado a los espacios' prohibidos; 
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sometido constantemente a la perdida de. su identidad, a la ob~c~ridad de los 
discursos constituidos y esclavizado a las prácticas cotidianas to! eradas bajo 
el juicio de mordaz. 

Así, el Otro irrumpe desde la obscuridad reclamando su existencia a través 
de las " transgreciones ". ( 72 ) Estas atacan al mundo determinado, cuadrado y 
positivo que ha limitado la explicación de la realidad y la creatividad pulsio
nal de la vida cotidiana. Ya no hablar del progreso racional sustentado en el 
cálculo preciso para controlar la naturaleza, sino abrir aún más las posibilfd~ 
des de la vida. 

Se trata precisamente de este perfil detectado en etapas anteriores en el 
pensamiento filosófico, pero siempre obscurecido por la necesidad de ordenar y 
controlar el caos de la naturaleza sin meditar en la presencia de aquel. 

El viejo enfrentamiento del Eros y el Thánatos ( 73 ) cobra actualidad ya no 
a través de la fuga universalizante o de la rebelión silenciosa, en donde ambas 
reconocen su fuerza propositi va .en detrim.ento de su supuesta· pe! i grosi dad. 

Los resultados obtenidos del enfrentamiento entre el Ser y el ·Otro han hecho 
que la desilución por la razón decaiga como sustento de la época moderna. Es 
asf, que al retomar el término posmoderno no se hace. e.o~ la inten.ción de consti 
tuirlo en un nuevo enquisidor, pues su verdadera fi.naHd~d es encontrar el sen
tido propositivo que trae consigo. 

Considerar el término posmoderno permite considerar algunos puntos como: 

a. Puede entenderse como la conci.enéia de ·¡;n(nueva época. 

b. Permite .la transición sin predecfr: o , mecanizar .t.anto 
la historia como el futuro.,(. 74 ) '··,: ·-

c. Es una ruptura con todos '.Jo~ tlpos''~e for~aÚsmo¿, 'de 
lo escrito y lo constituido'.i-!'75_j'l y.,; •:• 

Se considera que el interés de. éste't~atiajo:~()n'~fste en- érit.ender la propues-. 
ta posmoderna presente en· 1 os fÚ ósofo~':fra.nceses:. a'ctüal es, ·pero si-n un compro-
miso predeterminado. . · ~1· ~ , ,,, r : 1 '~ r .~ 

" .•• ~ás qu~ · próporci ú~é'~~~';_te"o~i é<i~ 1~ pbsn;ódernidaci 
y un análisis de la:i cultura··contémporánea; la teoría 
francesa nos propone;· en. prJmer .. Jligar,, ,una. arqueología. 
de la modernidad;' tina"teorfa:"de!' modernismo' en su época 
de agotamiento. Es como si el_ potencial creador del mo
dernismo hubiera migrado.·a ,Ja t.eoría -y alcanzado plena 
autoconciencia en el texto ,posestructuralista: .la lechu 
za 'de Minerva"atire sus-alas a la caída de"la tarde'." -
( 76 ) 
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Abiertas las posibilidades se puede reconstruir la filosofia.a .través .de 1.a 
historia de las ideas, pero principalmente de la parte que constituye· ··1~ ·razón 
en sus determinaciones y encontrar " e 1 universo ve~dadero de 1 a ra~ón." ( 77 f 
Sitio en el cual se pueden hallar· las mediaciones qúe estructuran· lo.s. diferen-. 
tes tipos y usos de la misma en lo social. ( 78 ) 

Es por eso oportuno aclarar aquf, lo que significa la ontolo!ifa y en part.!_ 
cular la concepci6n elaborada por Michel foucault. 

Si por ontologfa se entiende en su concepción más amplia el estudio del Ser, 
sus propiedades y causas. Entonces, la propuesta foucaultiana no .esta ,exenta de 
estas consideraciones. 

Lo anterior quedó de manifiesto en la célebre entrevista concedida a Paul R.! 
binow y Hubert L. Dreyfus, enunciando la sfntesis de cada una de las etapas de 
su trabajo. los argumentos ontológicos planteados en esa. ocasión por Foucault 
fueron: 

"Una ontología histórica de nosotros mismos .. en 'relación a 
la verdad a través de la cual nos constituimos en suje-
tos de conocimiento. · · 
Una ontología histórica de nosotros mismos.en·· relación 
al campo del poder a través del cual nos. constituimos eñ 
sujetos que actuan sobre 1 os demás. 
Una ontología histórica de nosotros mismos en·relación a 
la ética a través de la cual nos constituimos,en agentes 
morales." ( 79 ) · · 

Las tres instancias se abordan en el siguiente trabajo, resaltando con todas 
ellas el escenario que p~rmita averiguar y explicar la realidad actual. 

Así,. Mlchel Foucualt interesa no sólo por sus concepclo~es en:el terreno de 
la filosoffa, sino por que su propuesta da cuenta de lo soc:ial. .Punto importan
te para la sociología y del que pueden desprenderse nuevos coríociniientos y prác 
ticas sociales que han estado vedadas. Esta es la i~portanci~··dé recurrir a él~ 
ya que dedicó sus inquietudes para explicar los cambios ·'ac~J~1~5;'· 

'•- '• • e /'.~ ·'. • ,• 

Una vez abiertas las puertas se inicia la travesía en''.ta'diiia foucaultiana, 
propuesta filosófica que no renuncia ª encontrar ·~1 s'e~.tidó::::•YL.ex¡i11Car lo so
cial de nuestra época; esto último compatible con ·l~·s~~·~·~¡·~g{~. ·· · , . 

•,· ·','. ·.~·} n, - ,r,, ·. ~··," 

Sfntesis. ·:·: .. · '.•·,.:,:.·:::.:,,:::-c·:•: 
"·''·:: ;. 

Se expone en este capitulo la reconstrucción ántropot°ógiÍ:a · 'cieí pen~amiento 
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qu~ i~fl,uyó en la obra de Michel Foucault. Dicha contextualización se basa prin 
cipalinente en el binomio establecido entre el conocimiento y la razón, cuyas ar, 
ticulac'iones son abordadas tanto en los autores aqu; mencionados como en las CE, 

rriente's filosóficas retomadas con el mismo fin. 

Transitar desde las influencias profundas ( Descartes, Kant, Leibniz y He
gel ) hasta las influencias directas ( Clausewitz, Bachelard, Marx, Canguilhem, 
etc. ) y desde la f,enomenologia hasta la teoría del deseo, tiene como objetivo 
socavar los puntos obscuros en los cuales cayó el pensamiento moderno. 

Esta antropologfa cognitiva tiene la misión de servir como soporte a las o
bras y aportaciones que Michel Foucault creó para buscar una propuesta ontoló9.!. 
ca, la cual respondiera al desencanto que vive la época actual. 



40 

Citas Cap'. l 

( 1 ·) Hernandez frado José, Problemas del conocimiento, p. 40 
(. 2.) Gutiér.rez'.Sáenz Raúl, Historia de las doctrinas filosóficas; p; ·.129 
( .3 ) Gutlérré(Sáenz Raúl,~· p. 130 
( . 4 ) HerllarÍdezPrado José,~· p. 41 : ,.: ,.,,, .-;e. 
( 5 ¡· Marfas.Jlil_iári, Historia de las ideas filosóficas, pp. 212. ~ 213 
( · 6 ) Madás JuHan, ~. p. 304 
<. 1 ¡ td~~; ~; 309 •! · · · 

( 8 ) Idein; p~ 316 
( 9 ) FouéaUit'Michel, " ¿Qué es la Ilustración?" en Sociológka 7/8, p. 291 
t 10¡ Fou~á~1tMiche1, ~. p. 292 
( 11 JGutiér~ez. Saénz Raúl, Op. Cit., pp. 134 - 135 
( 12 ) Castillo Nicolás, El debate modernidad posmodernidad, pp. 15 - 16 
( 13 'i Chavolla· Arturo, " la filosoffa francesa contemporánea "en Revista Uni

versidad de Guadalajara, p. 93 
14 Barthes Roland, " Los mitos de la burguesfa " en Antologfa de estructura 

· · lismo, p. 148 
15 Grisonni Dominlque, Pal itlcas de la filosoffa, p. 7 
16 Dews Peter, " Power and subjetive " en New Left Review, p. 25 
17 Oews Peter, ~. p. 72 
18 Grisonni Oominique, ~. p.13 
19 Lash Scott, " Posmodernidad y deseo ( sobre Foucault, Lyotard, Oeleuze ., 

· Hebermas· ) " en El debate modernidad posmodernidad, p. 358 
20 Gautarri Felix, Polltica y psiconalisis, p. 12 
21 ) Gautarri Felix,. op: Cit:,. ¡;;· i2 
22 ) Mier naymu~do¡ ,.'~.LyotárdS.Y/1a¡.fi9uraclón, la visibilidad y lo impresenta · J·' : ,.:;: :;;,:.O:bla/cen"Seminiírio: la posmodernidad, p. 81 -
23 Lyotard Je~ri,~F~ariéoii';' t:a'condiéión posmoderna, p. lo 
24 oe1euze GiÚes;''.Fo~diút;,p:;13 
25 t.Yot;rd :i:anFF'r:~~co1s;';o¡;;· c1i:~. p; 15 
26 .oews P~ter:o¡,: m'i, p. 73 
27 IbicÍem,.Y·' , .. ·. 

29. l. Beni~eiM_a~u~(Raúl, ",.EJ ·pensamiento militar de Clausewitz ·~· en'Revista 
Mexicana de Ciencias Polft!cas y Sociales, Niiiñ.126 
p. 102 . . .. ' . ',.,, ... , •. .\ .... ; 

( 30 ) Foucault Michel, Vigilar y castigar, p. 344 



41 

31 ) Michel Foucault, Genealogía del racismo, p. 109 
32 ) Poster Mark, Foucault, el marxismo y la historia, p. 69 

( 33 ) Poster Mark, .9e.:....f..ih· p. 71 
( 34 ) Foucault Michel, Critica a las técnicas de interpretación: Nietzsche, 

Freud, Marx, p. 12 

35 Foucault Michel, La verdad y las formas jurídicas, p. 27 

36 Foucault Michel, Nietzsche, la genealogfa, la historia, pp. 43 - 55 
37 Jarauta Francisco, La filosofía y su otro, p. 20 
38 

( 39 ) 

( 40 ) 
( 41 ) 
( 42 ) 
( 43 ) 

( 44 
( 45 ) 

( 46 ) 
( 47 ) 

( 48 ) 
( 49 ) 

( 50 

( 51 
( 52 

53 ) 

( 54 ) 
( 55 ) 

56 

Vadee Michel, 8achelard o el nuevo idealismo epistemológico, p. 193 
Foucau 1t Mi che 1, Argueo 1 ogf a de 1 saber, p. 5 

Jarauta Francisco,~. 34 
ldem, p. 36 
ldem, p. 38 

ldem, p. 45 
ldem, p. 47 

ldem, p. 60 
Foucault Michel, Op. Cit., p. 1 
Jarauta Francisco, ~. p. 77 
ldem, p. 68 

Foucualt Michel, -º'1..f.!h• p. 6 
Ibidem. 
Merleau Ponty Maurice, Lo visible y lo invisible, p. 261 

Gab11ondo Angel, El discurso en acción, Foucault y una ontología del pre 
ll!!!!· p. 46 

Fischl Johann, Manual de historia de la fflsoffa, p. 45 

Gabilondo Angel,~. p. 46 
Dreyfus Hubert L y Rabinow Paul, Michel Foucault: más allá del estructu

ralismo y la hermenéutica, pp. 16 - 17 

Oreyfus Hubert L y Rabinow Paul, ~. p. 31 
57 Lebrun Gérard, " Notas sobre la fenomenología contenida en las palabras 

y las cosas " en Michel Foucault, filósofo, p. 34 -

58 l Oreyfus Hubert L y Rabinow Paul, ~. p. 73 
59 l ldem, p. 88 
60 ) ldem, p. 94 

61 ) foucault Michel, Critica a las técnicas de interpretación; Nietzsche, 
Freud, Marx. p. 9 

62 ) Foucault Michel, Op. Cit., p. 15 



63 
( 64 ) 
( 65 ) 

66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 
73 
74 

( 75 
( 76 

77 
78 

( 79 ) 

42 

Idem, p. 18 

Dreyfus Hubert L y Rabinow Paul, ~. p. 16 

Galeano. Jorge, " El nihilismo, la ensoñación romántica y la soledad del 
guerrero " en Seminario: la posmodernidad, p. 95 

Jarauú Francisco, La filosofía y su otro, p. 9 

Jarauta Francisco,~. p. 11 
Casullo Nicolás, · El debate modernidad posmodernidad, p. 95 

Sal azar. C. ·Luis, " Materialismo y política " en Sociológica 3, p. 9 
Sal azar C. Luis, Op. Cit., p. 15 

Weller Albreth, " La dialéctica de la modernidad y posmodernidad " en Q 
debate modernidad posmodernidad, p. 336 

Lash Scott, ~. p. 363 
Marcuse Erbert, Eros y civilización, p. 153 

Weller Albreth, ~. p. 354 
Lash Scott, ~. 360 
Huyssen Andreas, " Gufa del posmodernismo " en El debate modernidad pos 

modernidad, p. 299 
Jarauta Francisco,~. p. 126 
ldem, p. 135 
Michel Foucault, Saber y verdad, p. 8 



C A P l T U L O 11 

lll lll'ORTANCIA OEL SABER. 

Este capitulo hace la revisión de las principales propuesta·s tedrica's ela 
boradas por.Michel Faucault, las cuales san: la arqueología, las.prá~ti.éa~ 
discursivas, y l,a genealogía. Ejercicio que se encamina a resaltar sus rasgos 
mas• generales' y posteri'ormente a Úbicar los di stanciamfent~~ 'con'"úis' : enfo 
qu~s t'radicio~ales ( posiÜ~ismÓ, funcion~lismo, marxismri y t~~ri~·¿¡.iti~a) 

' .... ·.: )' .,.,, .. ~¡·''. ; .. ,i .. - "' .'" "' .. ': ·::··<·;'''-"-"i~·l·.·?'·~.\.~".-"J- ._,. ..... -. ;' 
en la apl}.~~~i~~ ~\l~ teoría y .las práctic~s. ~??iales., ,, , {e ;, / '' ... :, 

sar~::u~:~a:g;~~·:~·i~:fü1~~:1~~:,~~;;;~~ ;:;:~:;;:~~;s!::;~,~;~,;iei.;º~~i;t~ya~::. 
que 'dichos· utenci 1 ios',' son:producto:· de. la el aboracidn progresiva .en. su. traba
jo ( compromiso difici 1 'cií! lograr cuando tia.Y elementos pertenecientes ; a. uno 

::~, :~::;:; ::d::i;~~ ~~:~f l~,t~·;!s Jjt f Yq~:: i.~·~~;;;!~;g~ :·~.~i ~1~;~~:r···.s:~.:~:b:e~ 
; .. ~ . ~ ·.. . ··.' '; . '·" --~< i ·. :~:,,!·, .~:~·:., -·.::.~--:-~ ;~·.':. ~;;.· ;,;/;. ·:./ .. •, •, ·. :~,->, ;.' ', ·j ',' ; . . :; -,.;. ~ •. ' :· '.-;' ::;':.: .!'. '-.-.--i -.,._:. 

Resulta 'i:ómpl'icado.hablar d{ simetrf as entre estas n;herramientás. '! ( que 
a su ·vez pueden'•.vmé·~ii;n~·e'tá'l!a's~en'~í pé~~a~ie~f¿.de. Foti~~ü1ti·;-:;a'c'.:q~~ 
las inquietudes de Mi~hel Foucault lo hacen' iñn~~~~ d¿n.starÍt~~ent~ .Y ~rm_ 
nuevas.propuest:~· •. !:'.?,'.·;/'.;,,;·,·~ ': i''.·'. :r.;.,., ,;' 1 .; </{;,i;:,'lc•.".:c:•· 

• • - - 1 "" ·' ,:.~,' • ,j~ :i :;~~-'~; :·:.":«•i/ ::i::-::; e·: H ' ·• ~,.:;./~(t;-f,: ;::_ ...:~·,: 
Convfone entonces,, e sel arecer: las t.res principales inquiet~des > de' fou~-

cault, ya que existe tiiía~:est'~ecti~•~elación entre s~s própuéstas t~ór'i~~~ y 
su vida person~l;'Ést.~~'\r'~~et,apá.~ ~~ri: :· .. ''Jj;,::,.,,· ,~·.·•·¡,, 

· 1; La'~u/J~n~~¡fuy~:·~~:análisis arqueoló~i'co:·· 

:¿:::·::·:~¡:~l!!l!ili.~i~i~f ¡¡¡¡:~'.::;:::~:'"; 
4:S 
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Antes de iniciar el análisis .de.:la)rimera :etapa~ cabe hacer menc1on de 
la importancia que tiene la frase ".:uso d.e la razón " en éste capitulo. Con! 
tante marginal, la cual apa~ece oculta}.c?m.o. proveedora de saber, ya que al 
resaltar conceptos talescomó disé:oritiÍrnidad, ruptura, mutación, episteme y 
discurso, pueden omitirse .. sús i~pll¿aciories Y. por ello resulta necesario re-

··.:· ···.,· ... -~~ .. ' 

saltárlas. 

Criticar el uso de la razón; t~~~ ~quelló qu~ i~plica, tiene dos finali
dades: Primero, hay que considerario como una .concepción amplia, Y". .. segun.do, 
es necesario iniciar su desmitificación y ubicar las co~secuem:ias· que tiene 
en el terreno del saber. Esta tarea es emprendida por Michel Fou'~a~lt a tra
vés de estas " herramientas ". 

A. Fouc•ult y la deSlltttftcacton de la razOn universal. 

Michel Foucault encontró que el uso de la razón es el punto obscu.ro:.en·: la 
vida moderna. Concepto rector cuyo compromiso principal consiste.en o~denar 
y aprobar las prácticas cotidianas socialmente aceptadas. Por d.ichá~· p~áct

0

i; 
cas se entiende toda actividad que se reproduce en 1 a socieda.d .. si.n .Provocar_ 
ningún tipo de sanción y que no necesariamente enriquece. el pa.t.~ón dE! · .convj_ 
venci a de los hombres modernos. 

Esta vida moderna ( expresión materialde los principios de· la .. moderni-~ 
dad ) , se constituye sobre 1 a base de aquellos criterios racfonali zados que 
1 a muestran como: 

1 • Patrón universa l. 
2. Las concepciones científicas en que se sus

tenta la necesidad de ordenación del mundo. 
3; Existencia de una instancia suprasocial ca

racterizada por su papel rector de las rel! 
clones y actividades humanas: el Estado. 

4. Pérdida de la subjetividad con base .en la 
necesidad objetivante del control. 

5. Creación de un contexto cultural común .al 
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que necesaria y socialmente se adhiere el 
sujeto por medio de leyes. 

Estos criterios constituyen sólo parte del· rostro de la vida moderna_, P! 
ro aun falta por estudiar aquellos saberes ocultos, escondidos o " someti
dos " ( 3 ) que también dan cuenta de ella. 

Hacia esos saberes se enfoca precisamente esta investigación. Es su obje
tivo desentrañar 1 os conocimientos que constituyen a la vida i moderna desde 
una óptica distinta, aquella que resalta el accidente o la omisión. 

Mi che 1 Foucaul t descubre 1 as relaciones escondidas bajo los. usos· de la r~ 
zón al explorar todo ese espacio oculto y encontrar ahí sus·· priricipale·S· 
ejes. Empresa que no resulta nada fácil, ya que la complejidad'cÍe·'.sus'.'. rela" 
clones; sólo se puede identificar mediante la tarea minuciosa: de--· ·mirár· con 
perspicacia y profundidad los hechos sociales. 

Est~ compromiso es puesto de manifiesto en el libro: El nacimiento de la 
clinica, donde Foucault plantea su inquietud en forma apocalíptica: " .. Este 
libro trata del espacio, del lenguaje y de la muerte,:trata de la mirada •. 
( 4 ) 

Dicho enunciado se ubica más en el terreno de las posibilidades que en el 
de las prohi bi el ones, rebe 1 ándose contra todo conformismo y proponiendo que: 

"Será menester poner en duda la distribución origina 
ria de lo visible y lo invisible, en la .. medida eñ 
que está ligada a la división de lo que se enuncia 
y de lo que se calla: entonces aparece .una ·figura 
única." 1 5 l 

Según Foucault, es en el contexto de su estudio ( fines dei" siglo XVIII ) 
cuando la perversa relación de lo visible y lo enunciable se consolida. Eta
pa de la historia que encubre bajo la mirada sigilosa de la razón, sus ele
mentos más ocultos. 

El caso de la locura se convierte en la prueba más visible de dicho com-
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portamiento, ya que ésta queda clasificada y sometida bajo 'dos criterios im
portante;: . 

1'. Es lapeor déJassubjétividades.. . . . . 
2; Es' 1 a ·peo~. caf dá 1Clé: las' obietivÍdade~:'· c f 6 1) 

¡•' •. ·• ·-'.;,~: ::-;. . • : ;_: ¿:, ,',;·~\ -'·:~:"\>,/-1.;·,,X:.:."1];~ ¡:~': j¡:::.~:~:;' ".~.>-.:~,~ ~·?·:':· ·~~::.,'.· ::~:J .- " ''' 
·Estos· pri nci pi os. ~~s 'i¡J~ ~onteii~~. ~ri~: d~fl ~icii~~~c!~ :] ~ ;.i.ócJ~·;/.1 é. dan . , un 

sentido: "·.Y~ no'es 1Jna·~berraclón:psic~i6~i~a· sino q;ie·~e define -~~~un~~!Í~,:;-··-

mento. h~.s~ó;ic~~ .• '.t·~'.~:"..e;n\:.:.,~~i)~'.-~~-~-h.~:pó,s'.b~f ~'.;,;~}.?'t;;•';-:. :".· ... ,. / ... 
Este es ~n ejempl?'de ib'c:)J/¡;(~s~(c!e l~Í'f~iÓ1/·¡,'ü¡.;~·:~eJe~i~;de>lámani 

pul ación d~ . prinéipi ~~ p~es~nté; en est~: v,i d~ m"od~r~a/.;dónde ; 1 os:compo~tami e; 

::se~P::::t;:a~::~:~-~~mpj,i;~i1t\;~t~~~;~J;ó~;'-~~J'.~::,t1:~é,j'.:~;,·1:a.~;u:i~;·s·e·~,)ns~ri 
: .. · .~.~-t ~~:-:- ;_¡;: :.=~ -<i~:r ;~~-x~~ --'. ~ ~iI~t-: }~· ~-'.·.2i. ~--~:·,;:\:~:t~fé;f "i '·:\.~ :·::·. -:~~-:·: .· · · 

"La locura es un·momento·duro·µero·esencial•enJa,-labor. ·-. 
de 1 a razón; a. trá.v~s•.de· e lla;'.f con .'sus. victori as·:apa ... ::'> •' 
rentes;" la razón· se.manifiesta y: tri ilnfa. •. La:l cicura ·so;· ... · 
lo era para·ella,'.sú fuerza'.viva:y:secreta •• '.' .(:8«')':~· · 

, · .. >«·::.~-- ~:;·· 1

-·.·. ·:~~~··y~_~'.·~.-.:;:-~·.~~Y(};:;l;:~~;~::~/'.~1:;f·:;:~f ;· .. ::~-,::t~.;·~:/:·t;;:::·~ -.?~.~ ~··, 
El uso de la razó~ q~~da f~~~1~.~.ci?~~liz~,dco;,<',~es?.~.?~s:si9J.ó{XVII {. -

XVII l hasta nuestros: di as:)· como::• •principió"de'.Jibértad ·."; el,, oual ·•.oculta· 
los elementos que le SO~·i~cdrno'do~ Ó'queciin;titÜye~ e(Í~do obscuro d~ Ía 
normatividad. Real ldad p~siÚv~'~n. la cuál .~lu~o dé· l'á rázón lmp~ra.. -

· . · , ·. -.; .. · .. : -. --:~~) ~::\~/}· ~~~'.~~,.;· !~,·!>:"t(i:::~:.::.·:~t!-'.;\~~~'.i:~~\1~~'.;:?~:l~y;~":ii/'.:-'.~~:~"t'.~~?{~~~~~:e,;~~; ;.~ ~: ·, ··:.:~:· . 
· La referencia· hecha·:·a :la''normatividádrtiene 'có1110 fin' destacar su converti • 

:~~::: ,:•?.:!i~;!:;~:J1ltt~itl~[.~¡~jg;t~f i1~;,:(;,:;¿;! 
. ·:~~~:~:º~~ff.;.~~~I . .:._·~~;> . -. --- ;·'.~ ... :->. ·-..:- -·.:.;_._,_ !'.: ?.:::·;_ --~:, -:;~ 

"No hay·en .. el ·conocimiento una-adecuación al objeto, 'una· 
relación·: de: a·siinil ac_i ón sino .que hay por ·el· contrario·,- .·; 

, r>. ·:una.relación ;di!; di stanci a¡y_ dominación;·!~,: C-''9.·) .f" .. •::;...-.. 
·.:-(:- . ·:_··:'.·::;::.~;-.:;·'>\~/ .. ~~· .~· ;~r'fr,,;)~J;» ;;:i} -~:;~~1).><: :i ;.\·: ;.~( :. , ~- ·.·:.:·-.~-: ';, .·~"· ~7?< ·,,., ! · 1· ~ 

Oescubri r.•una,_rea 1 idad !advérsá'I:;úeva .. a: MÍchei iFoticault' a ·construir •su··mé 
todo arqueológi~o. ú2~al le ~e~mfté hacer ~1" a~~lisi's .del ~o~iexto .;~ct~al 
y de todos los' eleme~tos que 10 c~nformán. 

, '! ;: ~.. :·>_,::. '·! . - 1 ~:··· • .. :· : 
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Descifrar lo visible y lo enunciable por medio del análisis arqueológico-, lo 

conduce a explicar el sentido de la normatividad en el mundo moderno y mostrar 

l()S misterios que encierra. 

,/./ La importancia de la arqueologfa conduce a plantearse dos preguntas: La pri

mera es de tipo diagnóstico, ¿ Que es la arqueologfa ? y la segunda interacti-
va, ¿ Que nos permite conocer ? 

B. L• arqueologfa y la vida .:>dema. 

· La arqueologfa, influida por la corriente_ fenomenológica y por la hermeneútj_' 

ca, adquiere el compromiso de transformarse en una analitica interpretativa 
1 10 )¡ la cual estudia al individuo para revertir el doble dispositivo con el 

cua 1 es a 1 a vez concebido y contro 1 ado. 

La necesidad racionalizante de la vida moderna ha hecho que el individuo sea 
sojuzgado por las dos instancias arriba mencionadas. Así él se convierte tanto 

en objeto de conocimiento como en sujeto de conocimiento. Reflejo de J_a desartj_ 

culación y disfuncionalidad del individuo consigo mismo, cuya meta, trazada por 

Ja racionalidad,es superar dicha situación. 

Michel Foucault desentrañó dichos dispositivos al identificar y reconstruir, 
por medio de la historia de las ideas, los principios que dieron vida a la épo

ca moderna. 

Gilles Deleuze { 11 ) nombra a esta tarea como el papel del archivista. Com
promiso adquirido por Foucault para introducirse en aquellos archivos olvidados 
y encontrar los saberes o conocimientos que han sido guardados o depositados-. 

Fuentes en las que pueden hallar las invenciones discursivas que permean en Ja 

vida actual. 

En el libro Las palabras y las cosas, Foucault analiza las concepciones que 

rigen hoy a Ja humanidad, de las cuales destacan las épocas clásica y moderna. 

La primera vinculada al renacimiento y la segunda, al movimiento ilustrista. 

El cuadro denominado: " Configuraciones de las Epfstemes " { ver siguiente 
página ) muestra no _sólo los conceptos claves de estas épocas, sino que también 
visualiza los mecanismos adoptados para su conversión en ciencias positivas. _ 

7érmino que indica la importancia d~ las leyes con las cuales los criterios ra-
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cionales sujetan·ª cualquier actividad. 

·Miché(F~~cault p~~e m:iyo~ énfasis en la época moderna por ser en este peri_!! 
do cuandose consolida el pensamiento positivo por medio de la ordenación lógi
ca de las ·~.osás. Ello representa una ruptura q¡ie lo distingue del periodo ante

.. rior.· 

La ruptura-adquiere singular importanda, ya que ducho término se opone a la 
concepción tradicional de la historia que hace de esta ciencia la sucesión cro
nológica de los hechos sin mayor complejidad. 

Aunado a lo anterior, Foucault resalta el concepto de discontinuidad, el 
cual representa más que el simple corte que hace un momento de otro, expresa 
aquellos elementos útiles e individualizados que caracterizan a una época. 

"La discontinuidad es un juego de transformaciones especificas. 
diferentes unas de otras y legalizadas entre si según esquemas 
de dependencia." ( 12 J . 

Es precisamente a partirde este esquema que se presentan dos nuevas nocio
nes: la mutación y la epfsteme. 

La mutaciéin es 1 a transformación que existe entre una época y otra. Su papel 
es secundario, es la propuesta foucaultiana, ya que no es más que el soporte o 
accidente que da lugar a las diferenciaciones globales. 

La epfsteme, por su parte, es la fuente de todo conocimineto 'en cada época. 
Socava en las positividades existentes no su historia crcnólogica;' sino las· con 
diciones de posibilidad en las cuales emerge y se consolida, ( ·13 ) 

Son precisamente esas características las representadas en el cuadro ya ref! 
rido, en donde las dos etapas quedan esquematizadas al mostrar sus elementos _ 
constitutivos • 

. Es relevante observar y comprender como cillllbian las épocas por medio de. sus 
epistemes, pero principalmente la forma como construyen el conocimiento. Asi, 
la episteme " no es un estadio general de la razón, es una relación compleja de 
desniveles sucesivos. " ( 14 J 

La epfsteme al construir el conocimiento también lo constituye en el. campo 
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de. sus prácticas, añadiendole otra caracteristica. 

Foucatilt es propositivo al buscar, por medio de la episteme, no sólo los pu!!_ 
tos negativos y obscuros del conocimiento, sino que a partir de ellos se dinam_!. 
cen las múltiples explicaciones que toda verdad encierra. 

La episteme muestra tres tipos de conocimiento, los cuales reflejan el tipo 
de saber dominante que permea la vida. Cada uno tiene como objetivo: 

1. Proveer los elementos que permitan una ordenación y clasifi
cación lógica de las cosas. 

2. Muestra como análogos elementos discontinuos. 
J. La reflexión filosófica solo considera válido el ·conocimien

to emanado de la articulación entre el objeto de conocimien
to y su interpretación. 

Estos tipos de conocimiento consolidaron los saberes positivos, lo que hace 
que el análisis arqueológico defina bien su estrategia de estudio. 

La primera táctica hace referencia al perfil buscado como método: 

"l. La arqueologia debe recorrer el conocimiento según su dispo7 

sición manifiesta_; dirá como las configuraciones propias de 
cada positividad se modffican. 

2. Analiza la alteración de los seres empíricos que pueblan las . 
·. positividades. 

J •. Estudia su desplazamiento." L 15.) 
4. Muestra el espacio general _del. saber enseñando las disconti

nuidades en su organización para conformar ciencias. 
>, ;; ; :·. .·~·;-,: ~· ;·. . . ' . . 

La segunda mantiene un eje de comportamiento:activo: 
.. ..--,·: .. ·¡:;-17'·;;;;·-'., - ": • ' . 

J.: Es el .conocimiento radica 11 qu~ ~~,reparte• sobre .toda la·- su
perficie visible del saber i cuyos signos~ saºcudidas .y efec-
tos pueden .asegu~ars~ paso ~ paso~ ( .16 ) .. . . . .·-·· ., 

2: Con eSte m~tddo'eJ·~pe.ns~miento· recobra l<fraiz de su hist~ :: . 
~·ria.·· ·~·'~.:~-¡:--;-;~:-:'..~,~:~.\ ·w:'--~k >·· ... ~.-~r .-... ·\- :.-·---·:-,, 

J. Permite recuperar''":lo i~~onclente yde Úna rna~era' g~ríeral ,· 
las. formas' de· lo impensado ofre.cida· a un saliér ~_osiÚvo. de_! 
hombre~· .... (1'7"f =-,.~':: -

1 

• 
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4. También es una " tentativa histórico-política que no.-~e bas~ 

en relaciones de semejanza entre el pasado y el presente, s.! 
no en relaciones de continuidad y en la posibilidad de defi- ·· 
nir actualmente objetos tácticos y estratégicos de la lucha 
en función de el las. " ( 18 ) 

5. Busca la relación con la historia de las ideas. 

La arqueologfa muestra de esta forma la posibilidad de estar frente a nuevos 
enfoques y en franca ruptura con 1 os existentes. 

Michel Foucault al hacer el balance de su método arqueológico señala: 

"Mi trabajo no es una formulación ni un exégesis sino 
una arqueologfa, es decir, como su nombre indica de 
manera demasiado evidente, la descripción del archi
vo. Este término no significa la masa de textos que 
han podido ser recogidos en una época dada o conser
vados desde esta época a través de los autores del -
desdibujamiento progresivo, sino el conjunto de re
glas que, en una época dada, y para una sociedad de
terminada definen: 

l. Los limites y las formas de decibilidad. 
2. Los limites y las formas de conservación. 
3. Los limites y 1 as formas de 1 a memoria. 
4, Los limites y 1 as formas de reactivación. 
s. Los lfmi tes y las formas de apropiación. " ( 19 ) 

Falta aun adentrarse en el método arqueológico desde su materialidad al est_!! 
diar el ámbito del discurso y de las prácticas discursivas, tema que por su CO!!! 

plejidad se expone a continuación. 

C.Los discursos y las prácticas discursivas. 

Como ha quedado de manifiesto, la arqueologfa necesita del espacio donde PU! 
da identificar, explorarse y hacerse visible, donde se den las condiciones mat! 
riales del saber. 

Michel Foucault reconoce la importancia de penetrar en el universo de los -
discursos ( tanto de su interioridad como de su exterioridad ), para explicar -
las implicaciones históricas que de ellos se desprenden. 

La arqueolog!a del saber hace acopio de dichas inquietudes. Este texto prec.! 
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··;i:~~.- P~~~··.:dEt~~ri~fit~·~~c,.-.,1a··,:~~t~~?~P~i~O: de_ 
:1 l~I°aa· ·Seriea:·en·-1a·, histOl-ia ''de :1as~.'cfen.:' -~., 

. J.·_ ~HH~~~~~:iKi~'.,c\~:vt~~fa~H1k~«~r:~+• . 
3 ~' Genera~ distintas :escalas·~de:_fundaci6n:" 

::_:_:::~ ~~~ri~~~t~~~~;·\·~~ ~t~~-}~-N~·~~:-~,;~ ;::~:\~{~~-f ~:~;~ · 
· ·4. -.La.: constituci6n 'de·· las::series ·:es .·pro

,._.,,'·: ·:."du_ct~ -·.de_·.·.~~" ~is~~·nc:i~~~-e~·:_f_OáfB~~nte:.:· · 
·.-__ :,- cimien~os,; di verso~ t~·-_de ;-los~ cuales\;,~~ .. 

· ~-;:: ·Obt'fe~~ ~ta':· de~c:tfpC_i?n'~de ':1_89. ini~~aa;· \" 
· 5. ·.La, historia -resulta·. ser; la: elabora : .-.;. ·-

ci6n ·.~:- i'á'a·-s'er1e"S;:\:·.'.~(:.<.:-:.: · ' ._. 

--1·i- ··ir~k~i~~~b~~:~-:~¡~~;iil~-~:!.~i~ "~:~?~1d~~t~1; · ·. 
Pero· e~:-objetivO ·es'·B1 ., de: mantener. la 
continuidad~de1··S8ber.:" .. ;~;·: ._<· '. ::·,' 

2.· En~1a·. ~pOc&·,.actti~F-·ju~ga.:un.··d~ble pa
. ,. pe~;:;·:·::~~~~:: ~,<;.~.;·:~-:~~:? .,-\-'.--·;-~\:·; > ·'-,:~.,· 1• .. · . 

·. i~ ·.Es '.'una··concepción · delibitrada en la 
'cual~·· debe· distingU1reB:id:os' niveles 
de análisl.s:":el' método, y·la perio

.,dizaci6n. ··'·-' ·.: '.'. :·:··:, · 
ii, Es el resultado de ·la. descripción 
·en la .. cUal .se· distingUen :los'-·. !!mi-·. 

: ~es ··de· c1:.1alquier .. ,p~oceso. · < -,<,· ·.· .. · .. , 
3. 'La cónJLigEiCi6n del "inStrunlento·''(10C~' 

·liza los dominios del"conociini~nto· )~ ... -.
y el' objetó,( limita.'eFcampo.de:és"~ 
t~dio.) __ de investigaci6n ,_·;per'n:ü ten. ;lá 

· verificaci6n' del análisis: descripti~vo~ -

Dirige ;·su -'.Stenc16n c·~rit~a'.._-~~::.··~ó-~.~~~6¡6~-:J, . 
.totaliza.nte de_ la ,hist.~rta; .. yB_ .. ql:'~;·;·p.ro~ ... -: " ... 
blematiza Y.· cUes.tiona·· süs'. sér'i.e·s.1'--9,orte·a· · ; ," 
y límites,. :colocando 'dic~os __ e1_eii1ento.s ~·so· 
bre el espÉtcio de-dispersi6ri:·· -. · · _, 

-::i;/?.··. "':..\'.'::>·~"f/·~·:_·~.·. 
Abre una multiplicidad· de· opciones 1 ··las 
cuales· en su ·conjunto :Se. convierten-~ eO.:> 
en el .. campo m~ti:>dol.6gico; · · -
Esto· trae consigO; .· · :· 
i. No· .se. trata cde, la sujeci6n· :· B uri. s6lo 

. mé.todo, sino. d~l .. e.ampo-~~ 1.1.bertad ·en· 
el 'q'ue pueda"'·actuar:·' · ·. · · 

ii. Permite .encontrar~·: en el ·conjt.Ínto .. de 
las demás ciencias, los elementos ne-.:. 
cesariOs para árribar a Un ·ariáliSis ;";~:. 
de las estructuras. 
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samente analiza, después de la revaloracion hecha de sus obras anteriores, el -· 
significado de los discursos y de las practicas discursovas en la constitución 
de los saberes. En dicha obra se resaltan las tácticas y las ·estrategias utili
zadas para abordar. el estudio de los discursos, los cuales al quedar desprovis
tos de su pasividad, muestran el verdadero sentido de sus contenidos. 

Sin embargo, los discursos no aparecen como objetos de conocimiento frfos y 

distantes, sino cobijados por los puntos que conforman la arqueologfa. Elemen -
tos que muestran las condiciones de rareza en las cuales se ocultan. 

Se ha elaborado un cuadro sinóptico que muestra dichos elementos, exponiendo 
las condiciones reales que permiten adentrarnos en los contenidos de la obra ª.!1 
tes mencionada. 

De esta forma, de acuerdo con Foucault para analizar un discurso se deben t! 
ner claros dos puntos: 

1. No deben ser considerados totalizantes, sino como 
expresión de acontecimientos di versos. 

2. Deben convertirse en categorías ·reflexivas ·en· las: 
cuales se permita una·:acción interprét~ti~a.···(2o:) 

•.•. ;,. ·. ' 

Asf, todo discurso debe de contar con un a~lio.·espacio para· emprender su e~ 
tudio. Empero en esta obra existen dos criterios en torno ".al cual gira el análi 
sis! 

1. Las formaciones discursivas. 
2. Las formaciones enunciativas. 

Del primero, enseguida se expondrán sus caracterfstlcas más importantes. En 
cuanto al segundo, profundizaremos en la descripción de la importancia de los -
enunciados en la constitucion de los saberes. 

1. Las formaciones discursivas. 

En primer lugar, las formaciones discursivas cumplen una. tarea estratégica, 
son el espacio de regularidad posible donde interaccionan .los distintos enuncl! 
dos. En ellas se estipula un doble compromiso: el primero·permlte a los enunci!_ 
dos actuar a través de conceptos, de elecciones temáticas ( 21 ) ; el segundo 
evita considerar a esta tentativa como una ciencia o ideología; como una objeti 
vldad o teorfa. ( 22 ) 



53 

Conjugar ambos elementos permite a los enunciados contar con un campo de ac
ción amplio, el cual no obstante debe sujetarse a una serie de reglas de forma
ción. Por estas se entienden: 

"Las reglas de formación son condiciones de existen
cia ( pero también de coexistencia, de conservaci6n, 
de modificación y de desaparición ) en una reparti
ción discursiva determinada." ( 23 ) 

Estas reglas de formación se encuentran constituidas por cuatro criterios, -
los cuales crean el sistema general de dependencia. Ellos son: 

a. Formación de obletos. 
b. Formación de modalidades enunciativas. 
c. Formación de conceptos. 
d. Formación de las estrategias discursivas. 

Cada una tiene un compromiso definido que no se desliga de los otros, sino -
que posibilita las condiciones de existencia general que cobija al enunciado en 
la misma formación discursiva. De esta manera, cada uno de ellos puede caracte
rizarse como sigue: 

a. Formación de objetos. 

Por la formación de objetos se entiende: 

" ••. un conjunto de relaciones establecidas entre ins 
tanelas de emergencia, de delim!taci6n y especifica-=
ción. Dirfase, pues, que una formación discursiva se 
define ( al menos en cuanto a sus objetos ) si se " 
puede establecer semeja~te conjunto; si se puede mos 
trar que es capaz de dar nacimiento simultáneo o su-=
cesivamente a objetos que se excluyen, sin que el 
mismo tenga que modificarse." ( 24 l 

Esta tarea recae en el sujeto hablante, el cual es artffice_ y medio. de, ·.los 
discursos que se convierten en práctica social. 

b. Formación de las modalidades enunciativas. 

La formación de las modalidades enunciativas se. caracteriza por ser no el es 
pacio de las sintesis o de la función unificadora· de los discursos, ·sino. ·e1 1_1! 
gar de la dispersión; en dinde el sujeto hablante.actua en " un espacio _de ext! 
rioridad donde se despliega unared de ámbitos distintos. ''.. ( 25 l 
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Asi el discurso no sólo es el portador de .significados, sino el usurpador · -
del objeto y de todas sus implicaciones. 

c. Formación de conceptos. 

La formación de conceptos centra su atención en las circunstancias que dan -
origen a lo preconceptual. Ejercicio que no es ni abstracto ni idealista, sino 
el lugar en el cual el discurso se ubica ( por los conceptos utilizados y sus 
regularidades ) en ta constitución de las prácticas discursivas. 

Esto da como resultado que: 

"El campo de lo preconceptual deja aparecer las regu 
taridades y compulsiones discursivas que han hecho 
posible la multiplicidad heterogenea de los concep
tos, y más allá todavia, la abundancia de esos te
mas, de esas representaciones a la que acostumbra-
mes dirigirnos cuando hacemos la historia de las 
ideas." ( 26 ) 

Es asf como los conceptos reflejan la ambivalencia como su caracteristica· -
apócrifa. 

d. Formación de las estrategias discursivas. 

La formación de las estrategias discursivas atenta al igual que lo~ otros 
contra toda lógica, ya que por lo regular se considera a todo discurso. como me
ra estrategia y pocas veces se reflexiona acerca de los elementos que los arti
culan como práctica concreta. 

"Una formación discursiva será individualizada si se 
puede definir el sistema de formación de las dlfe-
rentes estrategias que en e 11 a se desp 11 egan; en -
otros términos, si se puede mostrar como derivan to 
das aquellas de un mismo juego de relaciones." ( 21) 

En suma, 1 as estrategias son el conjunto sistemático de opciones di versas 
que tratan de hacer posible un discurso. 

La conjunción de estas cuatro reglas formativas permiten mantener abiertas -
las posibilidades de 1 as formaciones discursivas, las cual es consti tu.Yen· 1 as -
condiciones reales en las que deben contextualizarse un discurso, cuyo·· esquema 
representa la ubicación y dimensión del discurso en la visión foucaltfana!· 
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.. 
,-,-:---: -;-;-.\~ - - 7 -. ~e:if~ri_~ "-:_--."7:,c -:-;-:;._--:-,·~ - 1 \--; 
1 . . 1 

Exterioridad =f= Di~~urso . .. :. =!= ---~Interioridad _ · .. 

: __ - Condiciones especificas ~~ ·~~is:~rici~;::;) '< : . 
Estas condiciones permiten, como telÓ~ de '.f~~aó1'J~e~isí~m·a todo discurso . 

o mejor dicho prediscurso, generar 'un si;te~~,d~-·~riíili~is:'~~yi~ r~gla~ logran -
que los objetos se transformen, donde el ~nÜnci~do"~Jé~~:·;¿-~J~;'eii el que el -
concepto quede elaborado y la estrategia 5¿ 'íiiJúfiqÚ¿ r~J~·:é~to ~onil~va ·.~ -
otro· discurso, independiente y distinto;· dispuestó:~irep~rtf r:ü~ nú~vo 'á-nmsis 

sin modificar las reglas formativas que Je dieron}~?~~r,:•;t;~{i•i;;,'-A •;· .; : 

vas y por supuesto, al enunciado. 

2. Las formaciones enunciativas. ; . ·:.' -.- ·~_'._·_ .. _-·:·_ .. ::,:······.-.• · ....• -....... :.· .. _,.--
·,;'".!.,."l.'·'• -· .. 

·: ;"· ·: --) ~'- ·: •• -.--J1~~ ·~:·r.,r· .-~"":f. ·-i .· :': 

El enunciado es el objetivo contenido ery(to?Ó.di_s<;úrsó:yJ_a3):area de: la fun-
ción enunciativa es hacerlo visible. Este debe \Íolveise 'a'estÍÍdiar, desde .su 
rafz con una doble finalidad: 

. :..:;.::-~ .. · -~~<.':·~·· ::~· 

a. Hablar de una población .~e en·u~.cia~º-~.·,: j~,}; -
b. Oponerse a los discursos •.. , .:·;:.. .,_. .... . .:,;::• ... 

También debe hacerse la distinción entre-frá~~ y é_~Ü~ci~do.'s(pó~;la ·p~ime
ra se entiende al conjunto de palabras que da,n"ún':;~riÚdo-):p'o~ ~1 ~egundo a Ía 
expres i 6n de una idea en términos concisos~': ·a~b~s· geríer~n '.¡;na'.regl a as'1níét~i ca 

'.·.' •:;. ··~.)~_>)'l·'··~;;.u:r,~:··,~ .,'·,:·:·'.,-:·,, _ _, ':. 
fácil de deducir: En toda frase exiSte un en~nciado,;p.ero no asf,.de'que un enu_!! 
ciado de cuenta de una frase. . ;,, ' 

"; :; . :~:¡~ ~ ~~~:';, ¿:. ·i-:.• .• '- ~ 

Michel foucault rompe con los. modelOs, grama,Hc.álescy_;lógicos'que:han antece
dido sus en torno del enunci~do, r~lte~~~do;que; e_i: Úmit'~·de :cÍÍchos enfoques es 
1-a· restricción aplicada al acto enun~iati~~,~ :~~>> ··• ---~- ·.:.:,, . •, 

' ' -;: :, .- . -'·;~7 :-; 

Esto lo llevo a proponer, u~a. tá~t_i~; qu~~~~tuítfi. ~l; erÍu~ci ado.:con mayor 
plitud, ·en iúgar d~ quedarse.:e~'.~~a;rfgida'Y'. ~~~i:~i~glda>d~finlCión .. 

h : ". " ·, ·.~" "~ • :- •• , • • ·:·; ., -, '·.- ... :,» .. _. · .. 

"No hay. que asombr.arse,sf rio;se1fian. jiodido,éncontrar .•. 
para .e 1 . enunciado ·:cri_ter.1.os, estructura 1 es de, u~i dad; 
por qu·e. no es· en;sf .mismo::una. unidad, .sino una .fun" 
ción que: cruza :urhdÓminio· de: estructuras. y unidades ... 
posibles·y que 1a·.hacen:aparecer,..con contenidos 
concretos; en el tiempo'ycel· espacio;" ( 28 ) 

am-
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La tarea de la función enunciativa es la de otorgar una forma de. existencia 
que permita al enunciado ser, estar ah!; existir i¡ manifestarse. 

También son cuatro las características de la fÍmción;~iuíni:iati~a. dan vida -
al enunciado, estas son: 

a. Contar con un refenci al. 

b. Ubicar el sujeto fuera del acto )}ngU!~.ti,c?: ... ··:· ... ,; 
c. Existencia de un campo asociativo. · ... ::.,-:·: 
d. Permitir su materialidad. 

Cada una contiene un elemento principal que refleja su compromiso :especifico. 

a. Contar con un refencial. 

···"·"·I 
La existencia de un referencial implica tanto un- correláto como un no corre-

lato, los cuales permiten obtener as!: 

" •.• leyes de posibilidad, reglas de existencia pára · 
los objetos que en él se encuentran nombrados, de
signados o descritos, para las relaciones que se e_!l 
cuentran afirmadas o negadas." ( 29 ) 

De esta forma el enunciado puede o no dar sentido a través de los espacios -
de diferenciación en los que él mismo hace aparecer la diferencia. 

b. Ubicar al sujeto fuera del acto lingUistico. 

Situar al sujeto fuera del acto lingUistico tiene como rasgo import.aríte que: 

" ••• el sujeto del enunciado es precisamente aquel 
que ha producido sus diferentes elementos en una in-
tención de significación." ( 30 ) 

Con ello, el sujeto se ubica en una doble perspectiva. Por un lado repite un 
cúmulo de formas enunciativas para darse a entender, explicar y manifestar aqu~ 
llo que le permite exclamar un enunciado; por el otro, él se encuentra afectado 
por di chas formas. 

Esta ambivalente actitud muestra la disfuncionalidad concreta de las formul!_ 
clones enunciativas y por ello hay que tener en cuenta que: 

"Describir una formulación en tanto que enunciado no 
consiste en analizar las relaciones entre el autor 
y lo que ha dicho ( o querido decir, o dicho sin -
quererlo ) , sino determinar cuál es la posición que 
puede y debe ocupar todo individuo para ser sujeto." 
( 31 ) 
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..... , .. ,., 
c. Existencia· de un campo asociiativo. ., .. .,. . ·,.· 

La presenc1a,·de. un.campo asociativo enseña los encadenamientos, elementos y di!_ 
tri bucione~' 'ci~' i~s e~u~ci ad~s a través .de •una•serie de für~u.l aciones, las CU! 

les permiten sér él escenario donde se d~spla~~n. · -.: 

d. PermitiP'~u''~at~~lalidad. 
La ~aterialid~·d del enuñc!'ado es. para el h~mbre; como todo .lo que produce: man! 

pu~~bl~'.:·uti~~~able, tra~~form~ble~.-~o~binable; ~escompuesto y destruido. 

· "Asi; el .enunciado circula, sirve, se sustrae, permite 
... o~impide:realizar•un:deseo.-es dócil o rebelde a unos 
·<·intereses, .. entra, en el: orden· de las contiendas y de 

·1as .luchas, se.convierte en tema de apropiación o riva 

~--·;l\~f~;:;.,/?:· 1'.~i;;:i·~·¿; ;; ; :. ' ' -
Sin embargo_;·•1ás f_u.~,Sl~~;s},is.~.~rs,t~~.s'y l~~ 'enunciativas no son propuestas ac! 
badas,. si ~o, l~s .• z.s.~a,f,W ;,qU,,;,,déS,7,Ú,~re~ '· c~mo .• el ~nunci ado se comporta. AmM tos_ 
en los cuales•Michel •Foucault·éncóntró •resultados distintos a 'Jos inicialmente 

p 1 anteados· ¡,º~.:E:''.t'áí'.. · ~~m~h~::.~ues/r:~. 'eL sigui ente esquema; ·• 

Bu s c 6 · ·. · E n c ~ ~ t'"r' ó 

: ~ 5t:1?JLt·0~·-~ .. ~~~~~i~·~~~·.1~~j~~~~:s;, 
·' -' Dominio de'.'éoordi" .. "• ' . ',- , . ., .. - "Alojamiento ·e·n. ún ·e·s-· 

· nación y. existencia .. ··· .~;'"'•: .. : .... ,._ :'· pacio manipulalile:''·''"'~ 

Intento fallido que reinicia· e .implementa dos nuevas estrategias .para 'el análi-

~:.~:~;;;;:;¡~i:1;:f,~:br':f;·, ;if ,4!{&~~?%,i\, •.. ;;;.,, · · ,, 
-;.~·:-, .. : .. .:.; :;,-·. ~ .. :.':.", ·.';-;,:~ .... ;?,¡;1: -:·~·,:: .· .... ;~--:.c.~;:t-~f1f~\._.f;;·;:;\.'.:-\:~.- ',' . 

.,; ; Eh análisis •. de" los eriunci ados-¡ireteride llégar'a :. l á" 
.. ·,::,descripción de .. Jas actividades-verbalesFa'un'-'.:nivel · 

'particular, vehículo·, el cual :.ata los énúni:iadós. en 
· su complejidad J legado ,de :,las .otras,: ciencias" o· del 

: 'i O::· ,,dis.surso;co'!lo'r'efleJo,'d'e. u~a toh)fdád I) .':¡! cis);~érmi ,• 
.,,~:,,_,n~s Y.,~~L~1.~i:r,.sas •reg~,l.a~;1dades)W~ .. '.V~ne~.:<')~ ·. ·· 

i i .. ·El· enunciado. debe ··de ·éonvertirse en·:un ,·ob'jeto"dicó-. 
entre .. Jo _visible y ·lo oculto.: · · · · ,.,,i\c,-}· 

iii; El ~nunciado debe est~r,en' el;limi1:~,del:.le~~Ü~Jeí; 1 :' 
· definfr;la ·modalidad de· su".aparicióri;·•su.'"•per1feria .. '_ 

más. que su. organización interna"y;la :supérficie más.· 
que, su: contenido. "· _,., ··•.: .. :: .,,,,.,,,·,,_,.¡•,:1-"<"·".::. » ...... 

Todo ello para que el análi~i{~nÍÍncÚiti~o petm\ta' l~ 8ó~lbiÚ~ad de encontrar 
un nuevo ,significado. :x' • ; "j ~ • ·.' -.¡--,. 
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la segunda hace referencia a las funciones discursivas. Establece por compr.!!_ 
miso el estudio y la descripción de los enunciados bajo los siguientes rubros: 

i. Adoptar un ll!Etodo concéntrico el cual toma en cuenta 
las situaciones exteriores como interiores que inci
den en el enunciado mismo. 

ii. R0111P4!r con el dominio existente y posibilitar la des 
crfpcf6n. -

Hi. Correspondencia entre las formas discursivas y las -
enunciativas en la descripcf6n. 

Cabe agregar la existencia de tres caracterfstfcas adicionales como son: 

f. Rareza. Determina el prfncfpfo según el cual apare-
Ceñ'Como únicos 1 os conjuntos s f gni fi cantes que han 
si do enunc fa dos. 

11. Neutralidad. Permite encontrar por medio de lo exte
rior, la rareza; 1 as 1 agunas y los espacios despleg!_ 
dos que por medio de un autor son enunciados. 

ii1. Acumulaci6n. Hay que considerar cuatro términos ( lec 
tura, rostro; desciframiento y memoria ) , los cuales
permiten arrancar al discurso pasado de su inercia y 
volver a encontrar, por un instante, la vivacidad -
perdida. 

Todo lo anterior lleva una rescrftura del enunciado, del discurso y las práf. 
ticas discursivas con el objeto de manifestar las posfbtlfdades encontradas en 
ellos; entendiendo por cada uno lo siguiente : 

f. Enunciado. "la modalidad de existencia propia de es
te conjunto de signos: modalidad que le permite ser -
algo mis que una serte de trazos, algo mis que una S.!!. 
cest6n de marcas sobre una sustancia, algo más que un 
objeto cualquiera fabricado por ser humano; modalidad 
que le permite estar en relación con un dominio de ob 
jetos, prescribir una posición definida a todo sujeto 
posible, estar situado entre otras actuaciones verba
les, estar dotado en ffn de una materialidad repetf-
ble." ( 33 1 

ti. Discurso. "Conjunto de los enunciados que dependen de 
un mismo sistema a formacf6n, y asf podré hablar del 
discurso clfnico; el discurso económico; el discurso 
de la historia natural, del discurso psfqufátrfco." -
( 34 1 

fif. Práctica discursiva. Se entenderá como el conjunto de 
reglas anónimas, históricas; determinadas en tiempo y 
lugar las cuales se dan en una época determinada y en 
un contexto social, económico o ltngüfstico en las -
que el enunciado impone sus condiciones. 

la exposición anterior permite sacar a la luz las conclusiones que en mate-
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ria de análisis de los discursos foucault obtuvo. Evento importante en el cual 
se descubren los elementos que nunca antes se habfan materializado en algún tr_! 
bajo de investigación y que permite desenmascarar las diversas formas en las 
que se encuentran articulados los conocimientos. 

La particularidad que reviste esta descripción de los discursos, tiene como 
propósito principal oponerse a los trabajos de otros autores. En dichas invest.!. 
gac1ones por lo regular se privilegia un sólo perfi 1, el cual encasi 1 la el aná
lisis ya se porque: 

i. Basan sus criterios en la sola observación de los signos. 
ii. fundan sus anilisis exclusivamente en construcciones men

tales. 

Michel foucault no quedó satisfecho en su momento con las conclusiones de la 
La argueologia del saber no obstante sus logros, los cuales no respondieron a 
las espectativas trazadas inicialmente po él. Esto no quiere decir que el anil.!. 
sis de los discursos no tuviera viabilidad, sino que proyectó los elementos ob
tenidos en otros estudios. Estos puntos son: 

1. Buscar la singularidad de cada discurso y el grado de -
normatividad que el los tienen. 

2. Detectar en estos sus efectos multiplicadores. 
3. Se trata de una lectura actual de ellos en sus relacio-

nes inmediatas y directas. 

Estos puntos muestran el sentido propositivo que tiene el análisis arqueoló
gico. Término que hace referencia a la construcción de nuevas propuestas para -
las prácticas cotidianas. 

Planteados los puntos fundamentales de este análisis ¿ Cuál es el siguiente 
paso en la obra foucaultiana ? La respuesta exige tomar en cuenta como punto -
central la comparación de la fflosofla anterior y la presente para describir: el 
momento actual; evitando la continuidad del discurso filosófico y su rfgida 
inercia de comprobación. 

"Es muy probable que pertenezcamos a una época de critica -
cuya ausencia de una fflosoffa primera nos evoque a cada -
instante el reinado de la fatalidad: época que nos mantie
ne irremediablemente a distancia de un lenguaje ordina --
rio." ( 35 ) · 

La referencia anterior corrobora dos principios abordados en el capitulo an-
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·r: i.á' frac1:Ú~a ·cie un principio universal que dió cuenta 
. ·,,al mundo. · · · 

:ii. La nécesida<! de encontrar la visibilidád·ante la ca! 
da del mito moderno. 

Sobre este segundo punto todavf a no se encuentra una respuesta adecuada, 
pues faltan por introducir nuevos elementos que redimensionen la importancia -
del diséurso como práctica social. 

Es trascendente para Michel Foucault el inicio del curso de' filosofía en el 
College de France en 1970, ya que en su cátedra inaugural introduce conceptos -
revalorados bajo los indicios de lo que seria su método genealógico. 

Convertida la cátedra inaugural en la obra El orden del discurso, es conve-
niente tener presente tres consideraciones indispensables: ; :-, ... :·· 

Primera, en este texto aparece en varios momentos la palabrá 'º"de;eo' ", que
dando ligado el vfnculo no tangible entre la teorfa del deseo y Mi~hel _Fo'ucault. 

" ... · .. ,.>'¡,· ¡ .·. '¡ 

Segunda, el discurso se convierte en un elemento "üctic~~est~~tégico par~ 
comprender las relaciones sociales que proyecta eÍ '~o~iiat~·~~r·~¡-poder .... 

Tercera, emerge la subjetividad como la -instancia::·que:tierie"~lgo que hacer y 
que decir. 

Muestra de todos estos puntos es .Ja siguiente cita:-

"Me hubiera gustado darme cuenta de que en el momento de 
ponerme a hablar ya me precedía .una voz sin nombre des-
de hace mucho tiempo: me habría bastado entonces con e!!_ 
cadenar proseguir la frase, introducirme sin ser adver
tido en sus intersticios, como si ella me hubiera hecho 
señas que quedándose, un momento, interrumpida. No ha--· 
brfa habido por tanto inicio: en lugar de ser aquel de 
quien procede el discurso, yo seria más bien una peque
ña laguna en eJ azar de su desarrollo, el punto de su -
desaparición posible." ( 36.) ... 

;:·[ 

Asf, aparecen enfrentados el deseo y: _1 a )nstitucionalidad. Instancias que -
son consideradas en la vida cotidiana .cómo:disÜntas para la misma experiencia, 
pero que en realidad muestran su pertenenci_a al mismo momento: 

" .•. quizás esta i ns ti tu~i-¡j~'y ;e~te.;des~O. no Son otra CD 
sa que dos _replicas opuestas;a;una misma inquietud: in'.:" 
quietud con respecto a lo.que es el "discurso en su rea
lidad material de cosa pronunciada o escrita; inquietud 
con respecto a esta existencia transitoria destinada -
sin duda a desaparecer, .pero según una duración que no 
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nos pertenece, inquietud .de sentí r bajo· esta. actividad, 
no obstante cotidiana y gris, poderes y peligros difici 
les de imaginar; inquietud al· sospechar la existencia= 
de 1 uchas, victorias; heridas, dominaciones, ser vi dum-
bres, a través de tantas palabras en las que el uso, - . 
desde hace tiempo ha reducido las esperanzas." ( 37 ) 

Recuperar la fuerza y sentido de las pulsaciones permite· romper no 'sólo la -
injusta simetrfa de esta relación en el ámbito de lo discursivo; si~o tambi~n -
de la experiencia misma. 

El discurso convertido en 1 a instancia turbia, se ha encargado 'de ocultar el 
deseo en la constitución de la normatividad; prohibir lo posible; engañar dis-
frazando su intención, someter su inquietud bajo los imperativos del ·poder. 

El discurso es por lo tanto " aquello por lo que, y por medio de·ío 'i:uaf se 
lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. " ( 38·) . 

Sin embargo, en el discurso también participan el azar Y el ·aco~té.cimi.ento 
( 39 l como bases constituyentes de tres nuevos eleníentos:''el ·conie.rit'ar.iC>;' el.a_!! 
tor y las condiciones de utilidad. ,.: .. -;,.-- ... · .. ,:·e:,.:;:>,-·· ,-;-.;.· 

El'comentario se dirige contra todo discu~so·de orden religioso·¡¡ juridic~ -
principalmente, ya que en ambos existe•una':'doble intención. Por Ún lado se en-
cuentra " lo que dice " o el criterio'de''perdtirabilidad'y en el otro, el " s~ -
dice " o instancia inmediata que nace y terinin~ al ser pronunciada. Ambos ponen 
de manifiesto su desfase._baj~,J,a:.interacc1.ón azarosa y sin reglas definidas. 

El comentario tiene por mi;ió~i'~é~ertlr el juego azaroso de este tipo de di! 
curso, con el fin de· señal ar: :las r_ implicaciones sociales, al desenmascarar 1 a~ -
intenciones de cada un.o.: Con:ello,adquiere el papel de vigilante y mostrar los 
mecanismos de control y~ sÚJ~ci ¡;;~: d~ .cada discurso. 

,., ,I_-·,¡-..,'·····••.,'.! ' 

El papel del autor tÍ~n~,po~· función .la de ser el administrador de lo escri" 

to, maneja con pulcri~~~·i!-~~/inanzas de_ lo enunciable; cuando éste: 

".· •• rinda··.cd~~ta:d~·:la u~idad del texto que se pone a -
su'._nombre;:;se-,Je_pide.-que ·revele, o al menos que mani-
·fieste ·ante·,é1, :el :sentido. oculto que lo recorre; se le 

·pide quedo'articule;':i:on su vida·personal y con sus ex 
periencias viv_idas;· con .la historia real que lo vió na-= 
cer. El autor.es_.quien le da al inquietante lenguaje de 
la ,f,icción. sus· unidades, sus ·nudos de coherencia, su in 
.s~rciópen)o r.e.aL ... !;.40J ·, , . -

. Tanto el comentario como ·e1.-. autortrabajan·para destacar y descentrañar los 
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elementos positivi'zan.tes"M los· discursos científicos ( es conveniente no olvi
dar la funció~\1~ ·1-a'"~'u'pt-~r~ .}i.éi'i~continÜidad como los cimientos en los cuales 

-· .. -'• -·-· '" _, .... ' . 
se levanta er.análisis: del 'discurso ) ,·entendidas no como las instancias que 1i 
mitan. a1 sáíl~r;:'5·¡¡ú;·Yá¡~i~~da·:~na1túc~ que se ciern sobre los discursos. -

' ' . • "! ' ·:~{ • · .• • . • " '."' -·, • ,. '· 

El conientario.soínete)o:azarOso del discurso al buscar sus recurrencias y el 
autor. 'av~~,igÜ~.~Í '.u~~· de.las prácticas discursivas en el individuo. ( 41 ) 

... -. : ¡·. ·.: ·_'.:.:· :_.·::: '...~.~-. :_~_'. ·-. _:. . . . 
Retornando al .. juego azaroso de lo que " se dice " con " lo que dice ", estos 

.crean, hs c~nd~ciones de utilización como su tercer y último elemento. 

: Las condiciones de utilización son el ejercicio de la dominación impuesta a 
los individuos a través del discurso, las cuales hacen cumplir sus normas y re
glas sin tolerar ningún quebranto. 

Es así como se obtiene un amplio panorama de lo que significan los discursos 
para· Foucault, panorama que da cuenta tanto de los elementos internos y exter-
nos, pero principalmente de la· importancia de lo periférico o fronterizo que -
permite identificar lo visible y lo oculto, lo prohibido y lo enunciable de ca
da discurso • 

. El dar .cuenta de lo periférico tiene como connotación, 1 a adecuación social 
del discurso·en lo que permite y lo que imposibilita. Compromiso puesto de man.! 
fiesto en toda la obra.foucaultiana. 

Lo anterior comprueba que todo saber transmitido por el discurso proyecta su 
característica dualista o dicótoma, en la cual siempre prevalecerá el conflicto 
de ~o visible y lo prohibjdo, lo anunciable y lo oculto; el Ser y el Otro. 

Reyerta latente en todo discurso, ya sea cientifico o no, pero que sigue ahf 
sin producir nuevas sfntesis o, mejor dicho; reforzando el contenido positivado 
que .interesa al poder. 

El temor a las palabras, los enunciados y los discursos ( en posibilidad de 
ser prácticas sociales ) , se manifiesta cuando estos no se encuentran tipifica
dos en un cuerpo o vocabulario cientifico, ya que la explosividad de sus conte
nidos estan en relación directa con la posibilidad de encontrar caminos distin
tos. 

Para Foucault el descubrimiento de nuevos senderos es múltiple, pero en el -
caso especHico del conocimiento faltan aún muchos por ser inventados. Posibili 
dad materializada al constituirse un planteamiento que Involucra contenidos del 
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pensamiento· de Descartes, 'sáchelárd 'y Freúd bajo;un' enfÓque distint~. Esta· ma -
· · niobra'plantea:'. • / · "''''''-'·:•.· · •,.·, "'' .... .,., ., . 

. 
1 ?~~~r\~ ii~~~,i¡~'v~iun~~d.deye;cia.í~',··. .,'. •.. 

•. i i; · Resii ttii'~ '~i- dl~cÜ~~~· su' ~ár~~te~ .d~ ~~ontecimiénto • 
.. rn'.·revanta~.lá so~era~!~'d~l.sig~~:~c~~~e:~.~ !: ·' ·~. 

Si esta estrategia llega a c.ristalizar ~n un nuévo conocimiento,. entonces se 
pueden crear,,nuevos~~scenario~ con: sus,resp~ctim\pr·a~ticas.Es decir; ._que. es: 

. . . ·.~:.·;. ;~ú~~/;1~9~,r~·~-~~g~~d~~r ~o~i~~~~ .• ~~,;~b~~'~u:,n~: .. 
sóló hace. que aparezcan: nuevos objetos',\ conceptos"» y .. , .. 

. técnicas. 'si no que hacen. nacer ademas'.formas -totalmen' . 
te nuevas de sujetos y dé sujetos·de'conocimieilto; ET·,. 
mismo sujeto deconocimiento ttene:'una'htstór'ia~;;.fa.•".:: 
relación del sujefo con el'.Objeto;··o:más:'cclarámente,'~-":--. -_ 
: 1 a . v~rdad. mi sma .· t.i ~~~ .u~~; ~t ~.:~r.:~ ~.i,~:g ~ ~%1'':H:::~;;;, J •· : ;

1 
: ••• .. ·..• . 

Foucault, al romper con el •pensamient°: humanista;·:señala,que los .discursos -
provenientes de esta corriente filosó1'.iéa ~º~ '.c~alitores\éÍ~'ilos deséqúi librios y 

• exc 1 us iones de 1 a sociedad mÓderría. parti éuí'áiiri'éritr cuando nos e/;: proyeétos emp.2, 
pados de humanismo han esteri 1 izado ,désdé'.h'~~e)i\65 .. ~l; trabaje'' i~tele(:'túa1. ·" 
( 43 ) . • ..... · :' ' < ' . . : . ' . -;.· ......... :>,:.· .. ·.·.·,h.~ •. ·.;_,· '.·.· .·.'.·, 

',·,<: ;·,,.•:;"_.;!~~1·>:";,:\t1 . .'.;:;,,;•,-;._'(//<r' ·~'•')o(> :, ~• •" 'r .,~ 

También 

Es así que 

como parte· de su crJtj~a;agriajc~~tr~.e1:,discti~so hu~ani~t~ comenta: 

"Entiendo por el h~~~~'ii~t~í ·.;;ílj~~to'·~ti~~ ~iscü~sós ~J 
a través de los cual.es:se le'ha dicho,al :hombre.!occi- . .,.· 
dental: " Aunque:no ejerzas el ·poder; puedes· no obstan · 
te .. ,ser soberano;", Mejor;: aún:¡; cuando más· renuncies •a .e-=: 
jercer e1,·p~aei:;'y ·más:-te .sometas al ·que' · t.e impongan; ,,, ... : ,., , , 
más· soberano·· serás·:~··. El "humáni smo es· qúien' ha' ·inventa~: 
do. sucesivamente todas estas. soberanías· sometidas••ta~ 
les como· el. alma; la conciencia, la libertad fundamen~ 

'tal',. eldndividuo.'.• En. resúmen,· el human.ismo 'es· todo:ac·: 
quello con:•10· que;;_en. Occidente>· se ha .suprimido el :.d!- -... 
seo de'' poder;·;.se:há prohibido querer, el, poder. Y .. se ... ha.,» 
excluido la posibilidad de"tomarlo~·" ( .44 ) "-. .... " .. ~ .• ·.-.: : .. 
1~~ .. r¡~,:··. ··:,_. h.-.::i..i;¡:.·.-.>,,:> . .,· . . · : .. )'.,:)<:.:1f.'~': ... :··:.~~,::'~·> ~f-·r·: 

a través :de ·1a· obra .de Foucault se muestra .la"'.'.··_otra"" realidad que • 
nos conforma, en la cual pma1~cen los saberes y discursos dominantes; Esto ha 
ce qu~el,,c?'~o~i~i~~tó;~·e.apo~t~~o~:de:·, .. ·• ·· · ·· .. ,;;,;. ··.:_:,,{;·;·;···· ··:·.· -

" ..• fragmentos de'. un. discurso que arrastran fragmentos 
de una rea 1 idad de 1 a que forma parte. ,No se. trata .'.de 
una recopilación de retratos;, lo que encontramos ':«:qui. 
son trampas,. armas, gritos.-•gestos >'actitudes; 7 engaños-, · 
1 ntrigas en· las que,. 1 as .pal abras: han. sido·· su 'vehículo.'' ( 45 ) . . .... 
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Ubicar la función de los discursos tiene como finalidad fortalecer e innovar el 
saber positivado como árbitro de la vida moderna. Instancia que se consolida 
con el transcurrir del tiempo bajo _la idea de no perder su porci6n de poder y 
que resulta ser, la paradoja de los postulados del humanismo. 

"El saber transmitido adopta siempre una apariencia posi 
tiva. En realidad, funciona un juego de represión y ex-= 
clusi6n." ( 46 J 

Estrategia en la cual se diluye el discurso y se fortalece el saber. Acción que 
ha tenido el triste papel de reflejar la exclusión más allá de todo conocimien
to: 

exclusión de aquellos que no tienen derecho al sa
ber, o que tienen derecho más que a un determinado tipo 
de saber; imposición de una cierta norma, de un cierto 
filtro del saber que se oculta bajo el papel desintere 
sado, universal, objetivo del conocimiento." ( 47 ) -

Horizonte que lo situa en una óptica distinta a la imperante, la cual se refle
ja en todos los discursos y ciencias actuales. Necesidad descubierta por él y 
que lo incita a escudriñar en los objetivos positivistas. 

Para entender el sentido positivo de las ciencias modernas, se han elaborado 
tres esquemas en los cuales muestran la intención, su mutación y las caracterf~ 
ticas de la economfa, la biologfa y la gramática. Dichas sinópsis son la repre
sentación de sus particualridades. 

El uso de la genealogfa tiene como primer tarea, ser el complemento del análi
sis de los discursos; definiendo la importancia de tres instancias indispensa-
bles: 

"1. Como se forman los sistemas de coacción por medio de 
las prácticas discursivas. 

i1. La norma especffica de cada uno. 
i11. Sus condiciones de aparición, crecimiento y valor_! 

ción." ( 48 ) 

La actitud que la genealogfa asume es inversa a los saberes y ciencias positi-
vas, ya que ésta al enjuiciar al discurso descubre la ingerencia del poder· y 

sus manifestaciones, proponiendo: 

" ..• un poder que se opondrfa al de negar, sino el poder 
de constituir dominios de objetos, a propósito de los 
cuales se podrfa afirmar o negar proposiciones verdade-



Diferencias en las Ciencias Econiillicas a.i producto de la 8Utación epistélllica que se efectuó de una época a otra 

···f.!!.!!E..!J!.!.!!. 

0 b j e .ti V O 

Caracteri sti ca 

Ordenación 

!:J!..!!.E..! f!!!!E..! 

Análisis de la Riqueza. 

La riqueza se logra por medio 
del trueque y el intercambio. - 11 

u 
T 

Se manifestó por dos corrientes A 
económicas: e 
1. Fisiócratas: Es considerada 1 como riqueza, aquel valor eT 

cua 1 se transforma en un -- O 
bien. 

2. Mercantilistas: Contiene va- N 
lor todo aquello que satisfa 1 ga una necesidad. -

7 
7 
5 

!:J!..!!.E..! .!!.!!.~.!!:.!!.! 

Economa Polftica. 

Su principal objetivo es la produc· 
cióri real, considerando a la ri--=
queza como una constante dentro de 
la misma. 

Para consolidar el objetivo que 
persigue, centra su atención en la 
noción de trabajo. Este se convier 
te:·en la unidad de medida irreduC
tible, inseparable y absoluta. 

Vinculacion directa con la Ma- j Remite a una antropología como dis 
thesis como ciencia general de 8 curso sobre la finitud natural. deT 
todos los ordenes posibles. 

2 
hombre. · 

5 

·.:·; ,. 

"' "' 



Diferencias con las Ciencias Biológicas como el producto de la 111tación epistálica que se efectuó de una época a otra. 

f..!!..!!.E.!..I!!.!!. 

Ob·jetivo 

Caracteristi ca 

Ordenación 

. .J.;."' '··,!. 

!..l!.!!E..! f.!!!!E..! 

Historia Natural. 

Unifica a los animales y las plan 
tas en unidades generales ( Taxo-=- M 
nomia J. u 

T 
A 

El 11 caracter 11 es e 1 ordenador C 
de las especies, a través de las
diferencias agrupadas en unidades,I 
producto de 1 a descri peí ón. 0 

11 

!..l!.!!.E..! .!!..!!.~ !.!..!!..! 

B i o 1 o 9 f a. 

El objetivo principal es la clasi-
ficación de 1 as especies no impor-
tando sl existen identidades. 

Se madi fi ca e 1 " caracter " dado 
que éste es ahora producto de 1 a -
comparación de estructuras visi--=
bles. 

Es clara la yuxtaposición de las 1 La manera de hacer la clasificación 
identidades en la clasificación_~ pone de manifiesto la subordinación 
que predomina en este periodo. 5 de unas características a otras por 

_ medí o de 1 a de si gnaci ón: 
1 l. Ya sea por funciones esenciales. 
7 2. Por la función de dominio y de--

.9 terminación. 
5 3. Ruptura entre clasificación y no 

mencliltu~a .. como paralelismo, es 
decir; identidades. 

4. La noción de vida es indispensa
ble para esta clasificación • 

"' "' 



Diferencias en la Gramática ce.> el producto de la •tación epist&ica que se efectuó de una época a otra. 

f..!!.!!.E.~.P!..!!. 

Objetivo 

·; Caracteri sti ca 

O r.· d e n . a c . i ó n 

!..P.!!.E.! fl!!.i~! 

Gréllllática Genera 1 . 
L 

El lenguaje es planteado como dis A 
curso, es decir; como análisis es 
pontaneo de la representación ( U M 
nidad ). - U 

T 

A 

!..P.!!.~! .!!.!!..!!.~!.!!.! 

F i 1 o 1 o g i a. 

El lenguaje aparece con las .caracteris 
ticas anteriores aunandoseles ·los. "ele 
mentas forma 1 es. agrupados en . sistemas 
y que imponen a los sonidos, al as si
l abas, un régimen que no es el de las 
representaciones ( fonética ). ".! PC,
P· 231 ) 

Las palabras se interrogán por:_ Se descubre una relación más· compleja_ 
sus sentidos representativos;' tra C . al estudiar tanto las modificaciones 
tanda de aclarar su sentido· oéul::- : l. :del radical, como las funciones grama= 

·.: f~~. leng~as mantenían :su~ ~6mpari: O :f!~ªJ;~guas ahora se confrontan gene-
ciones a partir de los· sentidos_. N .. ' r.ando·una figura intermedia, conocida 
representativos· que existían .en.. c<como,·la flexión; entre la articul.ación 
ellas. ,, .. · ·;:,.;,:~'-'")$:· :;· . E '·Y ~l va~o".' de·las raíces .•... 
Lá base de la gramática•génera(:;: .. "):<.Eli:~~r~1~1ento de ~a gramat1ca ~ompar:! 
descanza en dos• puntos:: •j;;<'·, ... ·i::C:'· ~·.,.da, m1c1a un _coteJ~ entr:e.la dlvers1c 

·, 1 •. "Una lengua:primitivá"y~é'oinüíi • .. ' "".·dad de_leng~as_.c,on enfas1s ,en su valor . 
h b - ... d · 1 · · ·7' · .. M. · gramat1cal., .. : .. .-. : . ·. .. .. 

· 9u7 .~ria 10!c1a 0 e. grupo:_ .•··-.;La:Fonética:·coino·ciencia estudiará los 
m~c1?,l de ra1ces ( h~no~~top~_·} '.sonidos;· sus: relaciones y sus posibles 

2:• ~~s~;i·e< ,j:c~~~~t~~~~l~~tó's: his' : ~' ~tra_nsformacio~es; · ,.. · · · · 
· .tóricos;· .e:ct:}'.añ~s. ~1 • l~ríg~ajéZ: { · ·;, ,, . :, : . 

_. que .los· phegan; .• . ) o• af.rnan0 • ... 
. ·:al;multiplicar:,'o mezclari-Jas,t_-: E 

· •• .·.·f~tmas,·::·rP.f<P.'.'.2.30.:i .: .~ N .. : ..... 
~.~~fa"l a· ~frainá!i~a··. 9e~eraf~ e~a ·.C~i.~ .T. -ta·; !en9U'a ... v~ ·a tene~. un. valor expresi
·:mun la analo91a ·entre •lenguas. · · : . . vo ·1rreduct1ble,· mamfestando el que--

;,• •: · · \;;\: ;; :·í· .A .rer•de lo que se habla. 

~. 
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ras o falsas. Llamemos positividades esos dominios de_ 
objetos y digamos, para juzgar una segunda vezcon las 
palabras, que, si el estilo critico es el de la desen-~ 
voltura estudiosa, el humor genealógico será el de un 
positivismo alegre." ( 49 ) 

Esto lleva a Foucault a concluir en torno al análisis del discurso que: 

" ••• no revela la universalidad de un sentido, saca a re 
lucir el juego de 1 a rareza impuesta con el poder funda 
mental de afirmación. Rareza y afirmación, y no genero~ 
sidad continua del sentido n1 monarquía del significan
te." ( 50 ) 

Al introducir la genealogía para hacer el análisis del discurso, Foucault .e.nc~.!1 

tró que ésta se había deseminado hasta en las mismas prácticas sociales. Estas, 
junto a los discursos, permitieron trascender su inquietud y abordar·e1 
del poder en su obra. Tema que a continuación abordaremos. 

asuntoº 

D. La genealogfa y su herencia. 
;,{ }{' ~-;' 

Michel Foucault señala que la realidad que nos envuelve se encuentra estig~a~.i.-: 
zada por el mito de la modernidad. Concepción colocada por.encima·de los .indi.vf
duos y de cuyo desfase sólo se puede obtener un fin concreto:.el}~~minloºd~,es-=-~: 
tos. • '" ~il.; ,., . 
Si la genealogía desbordó el ámbito discursivo ( primera'i'ns"t~nda donde ella 
interviene ), en el terreno del conocimiento y la reflexi6.n ·¡;¡·losafica'·indaga 
sobre el binomio ya comentado del Ser y el Otro. . · ''' ·'.,( ';. ·. ' -

Hacer de esta relación un diálogo en lugar de· un inf~Ú~~:~oio':monólogo, tiende a 
dejar de lado la descripción superficial y asimétric~ ·;¡~~'a~bos. ºoe esta manera 
se puede exp 1 orar amp 1 i amente 1 a extensión de. ~stas '.'cí~~~~·orícep~iones. 
En la extensión el Ser y el Otro se encuentra e1;··caTpo\in'el .cual habita lo o-
culto. Espacio inédito de saberes y que existen independientemente de los meca-

nismos socialmente permitidos. ··:·:~:·>·< :·;·::/~:.~~:::;:; "<' .,. 

Filtros que apuntalan sólo a las ci.encias y t;brias ~on pretensiones universa-
listas, sobre todo cuando son sustentos·.valora~iJ~~·d~ l~s:.prácÚcas cotidianas. 
Dos teorías que se adscriben a esta ;id~a s"o'n ~( psicÓ~n&lisis:y ~l marxismo le- . 
ninismo: el primero como el cáiculo iucrati~o 'd~l·div3ny 'el ségu~dÓ, ·~1 . cum: 
plir la utilidad rectora de .los regímenes del ~~~iáÚ~mo.•,re~·1r . " 

,",•. '1: 

Sin embargo ( ese es el resultado de contar con éjerto relativismb >.,'dichas 
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disciplinas siguen aportando nuevas visiones y con ello se conserva su capaci--.' 
dad propositiva. 

La existencia de lo oculto en el espacio del Ser y el Otro permite reflexionar_. 
sobre el concepto de retorno. Término que indica la restitución de lo creativo 
en oposición. a la inercia de lo conformado e inerte del saber positivo. 

"Con " retorno de saber " quiero decir que en los años 
recientes se encontró a menudo, al menos a nivel super~ 
ficial, toda una temática de este tipo: no es más el sa 
ber sino la vida, no es mas conocimiento sinolo real, -
no libro sino dinero." ( 51 ) - · -

Por el lo revelarse contra el saber dominante y sus manifestaciones, conduce ne
cesariamente a la insurrección de los saberes somettdos ( SZ ); entendidos es-
tos como siguen: 

Primero, los saberes sometidos son aquellos " contenidos históricos que fueron_ 
sepultados o enmascarados dentro de una coherencia funcional o sistematizacio~
nes formales." ( 53 ) 

Segundo, " cuando hablo de saberes sometidos entiendo toda una serie de saber~s · 
que hablan sido descalificados como no competentes o insuficientemente.elabora
dos: saberes ingenuos, jerárquicamente inferiores, por debajo el nivel. de"con.Q. 
cimiento o cientificamente requerido." ( 54 ) 

Las caracteristicas mencionadas son sólo la superficie de dicho evento, lo.cual 
exige en rigor ir a las entrañas del mismo para encontrar las series y redes: _ 
las fuerzas y las tácticas que las conforman. 

Hichel Foucault, al hacer la relectura de Federico Nietzsche ( filósofo proscr! 
to de toda enciclopedia o texto de formación ), encuentra que el predominio de_ 
los principios valorativos y untversalistas en la vida moderna, esconden una ªf 
titud maligna. De ahí se desprende la tarea que hace de la genealogía la encar
gada de descubrir las esencias. 

La genealogfa se compone de cuatro principios: Ursprung ( origen o principio ) , 
Herkunf ( procedencia ); Entstehung ( emergencia l y Erfindung ( invención ). _ 
Cada uno contiene como propósito especifico que al converger crean el método 9! 
nea lógico. Se ha elaborado un esquema ( expuesto en la página siguiente ) que_ 
tiene por función aclarar la implicación de cada término. 

El método genealógico desentierra los secretos del conocimiento aceptado, prof! 



Configuración de la Genealogia según Michel Foucault. 

···.:r:·:·, ... -,:_;- :i:· . G E N E·A L O G 1 Ac· e-

; :; ~:}~pr~·'n•g.~ ,Erh'ndung.' 
• ::. (.Origen .o principio ) ·: .. · Llnvenc1on ·) 

·, :;.'.. 

e ·i :;1 . .. ~;¡¡ '.r>,/ . . . . : ; •'•xi. l>. . ' 
El Origen.es:•lo'que•, .Ya.existfa ·o el •• Es el producto contranaturaLdel con-

·'" eso· mi.sino .·~.·de· una;imagen:exacta y a ·.· flicto sussitado.enfre·diferentes·ins 
·'decuada a·'si.'mismoc:·DÓnde'·lá verdad es ·: tintos; '·. :: , .. !, :·:· ,: . . '· . · -
.·el punto.inás'alejádo actódo:·saber.posi ... ·.:. El.conricimiento·que prriviene·'de el;es 
·tivo y, que en su·lugar:: ló:encubre:coñ· .. la•brecha.enfre e.l:mundó\por·•cconocer 
:desconocerlo:;· :~ · ;t.• . : ;.• · · :: · :< .,; · y 1 a nat~ralé~~ humana ,convi ~tii;ndose 

. en.una.v1olac,on de:.las.cosas.·mas que 
una· identificación con :ellos ... -. .,. 
El.Odio es el motivo que.orilla a co-

Her k u·~ j:t:}! En~t s_t ;i·u n g. 
( Procedencia} .) .. · . • (:;:' Emergencia: .. ) . 

Sus eleme~to~·so~_;.:;~ ·. : i~s ele~~n;iís:}~~;· . :•: ,, ·,~. · 
Basicamente. es 1 a :pertenen :·: Es ·¡a .entrada: a· l.a escena:··::·" ·· 
cia a un.grupo i::áracterjza ,,:de las ;fuerzas;:•de''.Ja•.·:.:. 

~~c~~~r~~ ~~~~.~~ ~~~~~;d~~ ·.·.·. :. .• vlol.~~da: ~·· , : . ;. . ; : ·\· 
tacar los·elementos·que .ha P r'!1 te.eo ~r en Juego_.!ª.,; ... :·· 
cen diferente u·n ·grupo··. de domrna~1on~ la pervers10n . 
otro. · · · que ex1.ste en )a paz.:: 

: ;. 

• noce~ ·lo'qúe. se pres'enta ··amenazante. 
···".Es por .. ello que se.ubiquen-.los.elemen 
; . tos· en el·terreno de:la lucha politi-= 

ca coino el espacio. dé la rivalidad·en 
..tre.los·hombres. ·· :,.;, ,· •.... -
.Por.Jo tanto; ·para:saber· con. preci
•· sión<dichcis eventos es conveniente. te 

· · ner· presente el sigui.ente esquema: -

f- In v e n e i ó n ~ 
Posee · · un· peque 

: ·· ño comienzo. -

~ Conocilliento ~ 
:: A esto Foucault llama la búsqueda de
,. ·una poht1ca de la verdad. 

..... 
o 
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na sus silencios, escarba sobre aquellos que alude el saber moderno. 

Este procedimiento se basa, para efectuar su tarea, en tres impulsos: la risa,_ 
la deploración y el odio. Principios que discrepan del intento reconciliador y 
emancipatorlo de lo moderno. Idea a la que Foucault se refiere: 

"Según Nietzsche, la razón por la que estos impulsos -re 
ir, deplorar y odiar- llegan a producir el conocimiento 
que no apacigüe, como Spinoza, o que se reconcilien o 
llegen a una unidad, sino que luchan entre sf, se con--=
frontan, se combaten, intentan, como dice Nietzsche,per 
judi carse unos a otros." ( 55 ) -

Sin embargo, la actuación de la genealogfa no se presenta atropellada ni anar-
quizante, sino que hace de la paciencia su principal táctica. Comportamiento_ 
que permite la revisió exhaustiva de fuentes, archivos, monumentos y textos: _ 
con el fin de hacer el análisis historiográfico del saber. 

La genealogfa no se opone a la historia, " se opone, por el contrario, al des-
plegamiento meta-histórico de las significaciones ideales y de las indefinidas 
teologfas. Se opone a la busqueda del origen." ( 56 ) Con esto la acción inves
tigadora amenaza al saber moderno desde sus comienzos. 

El término Ursprung ( palabra alemana que ironiza la busqueda el origen ) cum
ple una doble función: por una lado, es el ataque directo a cualquiera de las 
relaciones establecidas por el binomio sujeto-objeto y, por el otro, deja al_ 
descubierto la imagen y el sentido de lo oculto. Busqueda paciente del genealo
gista. 

Sin embargo, el Ursprung no expresa claramente su cometido genealógico por sf 
mismo, sino que recurre a los términos de Herkunf y Entstehung. Elementos que_ 
tienen tareas más especificas. 

El Herkunf tiene por compromiso mostrar: 

"Los giros completos , los errores, las faltas de apre-
ciación, los malos cálculos que han dado nacimiento a 
lo que existe y es válido para nosotros; es descubrir -
que en la rafz de lo que conocemos y de lo que somos no 
hay el ser ni la verdad, sino la exterioridad del acci
dente." ( 57 ) 

A su vez, al vocablo Entstehung le corresponde: 

" •.. mostrar el juego, la manera en que luchan ( las do
minaciones ) unas contra otras, o el combaten que lle--
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llan a' cábÓ frente ·~ las· 2ir~~nstanci as' adversas. o· tam- . 
. bien< la tentativa que real izan·: para escapar a la dege-
· neraCión·y recuperar·vigor a· partir de su propio debili 

Es así ~o::~:~::!\!':Fiu~!~~f ~i·~ji~'ti;i~tel,orden p~sitivo ~~pe~ante en el -

conocimiento:y:s~s~l~pÚ~aciones;reálés;·:ya que resulta evidente el camino as.!! 
mido por el Úso":dé.1a,·~~~zaii/Í~:·cie~tifi'~idad y la racionalidad • 

. El ~u~do fub~e~~~:'s~~d~~i~·i~~· ~~ ¿~~~~~rir'. Íos elementos antagónicos que col!! 
ponen sus entr~ilas·;. Ío.!Ji n;tÍ~t~s ;qui intervienen, como el temor, 1 a certeza, -
el.odio Y. la,'c~mprens'ión.,'Los cuales ai;'estar enfrentados sólo reflejan el .ca-

P~t-~r:~~t~t~~r:~;t~f!~~l!;~:~;:fi~~:::'-;1s::d:~~cticas tienen por misión se-

guí r comliátiénilo.· a esta •iiitet';i;iii~iií~' éontenida: 

"se:frata'eií realidad:(!~' h'~i:er entrar un juego de sabe 
res· locales, .•.discontinuos •'.,desea! ificados, no legítimos, 
contra: la'1nstancia.:.teórica unitaria que pretenderfa 

•Jiltrarlos;'.;jerarqui zarlos; ordenarlos · en· nombre de un 
·conocimiento· verdadero· y :.de ;:los·.derechos. de .. una ciencia . 
que seria posefda.por'alguien.'.' ( ,59) · .. · .·· .. : · . · 

mi t!ni~~~:;rª:~.~~:~~:~~~~r~:.:.~fü;.:._::.:'..·~.,N~~ ... I{t\. ~f i~f.:i .. iJ:¡~J¿ :,?~e~~1 i~~~~~~: ~~:: 
Cu~l ~~: propone· · ' ~:- .; .. ,· . 

• _. ~~: :; .::.·~ '·' _:.·-:;~ .. -· .. "~~;::,{-,~)_~-·; .·~, r. ~-\;. ~:.·,::i>:·.,:x<;:-~,-~~:.~.\~::;f~:"~'-;: _., _. \~:> ·. . ..:·. 
"; .• l!egar.a·un.análisis'que·pueda dar•cuenta•··de· ·1a ~· 
constitución misma del sujeto en· su, trama•. hi stóri.ca .. Es 

.; lo.que Y~.·llamar.fa,geri~alogia',':e~ de'cir!.unafor"!a de.:.; 
hi st.ori a que de· cuenta'..de, la consti.tucion .'.de" los., sabe-- ....... • .. 

""res, ·;di scurso;·c.domf ni os·, deS:objetos;'•etc: ;'si ni que; deba""' ·" i" 
referirse· a,: un .. sujeto;que;sea•trascendente: con ,re 1 ación, <:' ... ,. . 

. al ·campo de sucesos a cuya entidad vacfa"recúrrá .,:, .. todo:· 
e_1 ·~~.~r.s~ -~€! .. }.~.~ ht~~~!"J;~.:.'..1 ;~_r2 ~q}~ Ú;·~:: l:·.·;-,1_;;~~-~--,~\~~:.1'! :-1-r-3;._~;,_-\~') ~ ~·r,\• ,.,:.; t :, 

, 6~~;: .·· ~~.··.~:~;:·~~l.!J:r~~~mt~:m;~~i~}~Á~~~-¡;~:;;~~:¡¡:;!; .. ~:t~}·~~f !oc~::::":~ 
tua 1 y que d~,..un:,nu.ev9, compromi so:.a,.:1 a.,hi st9ri a_ en .. l a ·~xpl icación "·'de .. nuestra 

época. ( . 62 .· >,._: .. >~~~.' · '.::~~\; .. ,.!~~'?·¡:~~~; :./~) (;·.~·~ .. '::~(·: · .. ~·,r ;',::'.·:.:; ~:··~ \i.~·}·:_.·.·:~>'.:_.-.· ~~~~· ~~f á'.:~_::.'.·i .::::r.(~:.~:~· 
Las conclusio~esque su~gen sobre estas herramientas, son: . •. 

'1 • ,; i.~ arq~~61 o"g; a ~e~i~ :~ ?~ét~d~ ~~~pf ::~~,,; bs an& 1 iS; ~~· 
"de .. l.as •di scu~si vidades;. l ócal es y Ja :.genealogía•:: ser.i a 
'la :tácti.ca: qu.e a· partfr:de ,) as dj scurs:i vidades ,:,'lo.ca- . 
les asf descritas, hace.jugar los saberes,. liberando
los de la suj~ci.ón: que :surgen de ellos." ( 63 ) . 
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2. Estos ;nstrumentos permiten un espac;o nuevo de mat~ 
rialidad ( creativa ), la cual constata Ja existen 
cia de Jo Otro como referente opuesto al saber domi::
nante y así evitar que éste ejerza sus mecanismos de 
exclusión. 

3. El saber es ante todo conflicto, lucha¡ obstáculos y 
zanjas, es en suma la intención obscura y siniestra 
del poder. 

E. La 6ptfca cfentffica. 

En la exposición de las " herramientas " foucaultianas, dada su radical vf-
·slón, éstas no han quedado exentas de ser cuestionadas por diversos autores pe!, 
teneclentes a variadas corrientes filosóficas. Personajes cuyas inquietudes por 
explicar el entramado actual, los ha llevado a verte sus comentarlos con respef. 
to a la obra de Foucault, desde la perspectiva de lo cientffico. 

Al tratar de ser consecuente con la verdad, éste apartado tiene por inten -
ción: 

1. Considerar la propuesta foucaultiana como paradigma 
cientffico. 

2. Comparar 1 as " herramientas " con e 1 prl nci pio de -
con si stencl a. 

3. Observar la permeabilidad o rechazo de la obra fou
caultiana. 

y por orden de trabajo abordar cuatro puntos claves: 

1. La evaluación de la epfs.teme. 
2. La valfdacfón de la ar~ueologfa. 
3. La consistencia de los discursos. 
4. La viabilidad de la genealogía. 

·Estos cuatro puntos, junto con las intenciones señaladas, crean el escena-
ria en et cual se pueden desarrollar las reflexiones y análfsis que abran el e! 
pac!o propicio para un intercambio crftico. 

1. La evaluación de la epfsteme. 

Antes de f nici ar este proceso hay que tener presente 1 a epi steme dos momen-
tos; el primero describe lo que ella es y el segundo, lo que por medio de ésta 
se juzga. 

En el primero existen además dos caracterfstfcas importantes: 

a. La epfsteme es el reflejo de la diferencia y dfsper 
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sión. contenida en el sa?e~ d~ .cada época ... 
b., Anal iza .la con.formación· de lá'·razón desestrucfurando 

sus 'dive'rsos niveles de manifestación.· ( .64 ) .. :: 

El segundom~~str~' su fuerza como ~¡, procedimiento de,~rd~~ ( pilar del métE. 
do arqueológico ) , . juicio analítico .que centra· su atención·'.en_-i~s .téorías y con 
cepciones u11iv~r~al i stas para mostrar los engaños Y pro'positos.del poder. -

.. _, -- '· .. -.. "::·¡ :~; ·. ,·.' . 

La coincidencia de la comunidad científica señála que )a'_episteine cunipla ca
balmente la misión d~ delimitar y especificar 1~ q~~-i~-~~q~-~~l¿gfa ~u~stra. -
Esto puede visualizarse mejor en el concentradc(d~)a')íágJná'''~iguiente~ _ · . 

;· ~:- ... , -~:~·-~-~-~ .. :n'.i1· "'-~1¡L,-;·:;_.·::;i~ .. ' ,,-_. --~ ;._ :: 
Falta por agregar una cualidad más a la epfsteme:_Gérard,Lebrum ( 65 .) comen 

ta que la existencia de este término ~ompió.cÓ~··éi';top~:~~~lÍ~~tlvo'~1.~ual .. se 
enfrentó la fenomenología, ya que al. expli~á'r.~L;e~tfd'~,<iej~~-e.s;erícias-;nci.in--
clula la noctón del tiempo. . ... , ...... - :':: ·::·· '"';:·::··• · . .-•. -.-.· .... 

La episteme es el instrumento con el. ~ual Mic~~l· Fo~~~Jfr"~o~~e con lá ;feno- . 
meno logia y desestructura con ella el com~?rta~fo~to:de l'~s formas d~ :- conoci
miento desde la Ilustración hasta nuestros 'd!as\' pero sf emp·;~'.~~~o~din~da al_ m! 
todo arqueológico. ·: .-:, -: · ·:· :, . '"'.'' ·.-.-,.: ...•.. ,·.:··.; ... ;.:',•' . : . 

: ,'· ,;~ ::·-~>: ,\~: i ~-~~ :;_ 1 •• •• • '·~" • •• 

;;·f-,,_,:;.:.:;>-:·.';_;::· 
2

. ~: ::::::~::~a ::q:;e::q~:::-~i::~i a ai' %~~~';\ájI~t:m~n~~,~~r1,~s- cien~ias 
tradicionales, ya que cuestiona el abuso :d~ la raziin .Y. de 'sús' prinéipios: tini ver 
salistas. :_, ... _,.,.·,,> .. -,'.~.'. .. r><:~~·.:-~.~~-~"'"-'·-.·-.·1··:>",''- .. , · -

. ·~---~_:; .. ,,;¡::.: ¡·::.\;,: .. ·:¡-~: ·~ ~:s.;----~~~~-.. / ~·:,s:/·· : v -. \·.~·· . ~-
La comunidad científica discrepa de: 1 as aportaciones:. deh método arqueológico 

y sus comentarios giran en torno '~/-'fi~·'v~fííi~~.d~ ~;t~,;áD!~aluar los· aci~r-
--~·.:.· .. 'i<;x·c~·~):·~-;:..; .. ,'.-... ·::-- :·;;~·~·.',~:-:.~.'···. "'. .·' · · 

tos y limites que dicho método contiene;;'_;' ',._:: .. ·::_':i: ···,.:: ·· ,. · 
, : :·,~~:-~ ?-~-·~---·:t·(.-i,;:º_~:' ::z~« !J~> : ... • . . • • 

Las opiniones se dividen entre ,aquellos;aut.or.es :que consideran propos1tiva a 
la arqueologfa y los que rechaziln'i'á%i~16ii'.~~u~a~ltlana; 

. , .. -.. -, "'·"'·'~~"· . ,. ' ;; ·-~ . . -

Entre los primeros se hallan coment~ri'~s com'o los siguientes: 

a. "El objetivo de 'Fou~~Jii.'.en'•'esos. 1 ibros suyos en que 
exponfa su método;•arqueológico era cabalmente des
criptivo. ·-su,-,tarea,.no,(era<proporcionar expl icacio-
nes de los cambios 'que·:describfa, sino que uno vie
ra .la historia i!e 'las--ciencias inmaduras desde el 
punto de .vista 'que··cambi aba lo que contaria como ex 
plicación._plausible. La empresa descriptiva de Fou-=
cault.es:.una:precondiclón de la tarea explicativa, 
ya ,que. lo-qúe s·e debe explicar depende decisivame!!_ 
te de .los detalles de las descripciones que se ha
gan." ( 66. )' 
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b." ••• al transformarse la empresa arqueológica en " ar 
queologfa del saber ". Foucault dice ahora que el si 
ber, poseedor de una positividad, sólo puede cons.id! 
rarse por referencias a si mismo, ya se trate de una 
forma de saber más completa a partir de la cual p~ 
drfa ser juzgado, ya se trate de algo de otro orden, 
como las estructuras económicas o sociales de las que 
e 1 saber só 1 o serf a su expresión o su proyecto." 
( 67 ) 

c." ••• cuando Michel Foucault anunciaba una arqueologfa 
de la razón, bosquejaba en realidad un cuadro de la 
razón. Lo cual no carecfa de importancia teórica 
puesto que de él iba a salir un nuevo concepto de-:::
fundamento y, a cierto plazo, una teorfa de la socie 
dad." ( 68 ) -

En el mismo sentido se escuchan 1 as voces de Sergio Cotez ( 69 ) y J. G. Mer. 
quior ( 70 ) por mencionar a los autores que respaldan la propuesta foucaultia
na. Máxime que al vincular la ,empresa descriptiva y la tarea explicativa perm.i. 
te.enriquecer 1 a crftica de 1 as estructuras predominantes. 

Sin embargo hay otros intelectuales que reivindican sus propias tradiciones 
y resaltan las fallas de la arqueología. En sus exposiciones hacen referencia a 
cosas como las siguientes: 

a."La arqueologfa del saber,que me impresiona cómo su -
texto menos logrado, parece estar tratando de esbo
zar un " terreno sucesor " a la epistemología. Pero 
por lo que puedo ver, Foucault nunca decide cual es 
su tema. Asf, dice que desea una " teorfa general de 
la discontinuidad ", pero esa misma formulación es -
prima facie autocontradictoria." ( 71 ) 

b."Parece, pues, que la arqueología no ha hecho sino -
transferir el problema del fundamento de la represen 
tación a la objetivación. En efecto, en cuanto análT 
sis de las reglas y normas que no están al alcance= 
de quienes están determinados por ellas, la arqueolo 
gfa parece ser, según la definición de Foucault, una 
radicalización de las ciencias humanas. En éstas, eL 
sistema inconciente de significaciones debe ser recu 
perado por la conciencia." ( 72 ) -

Ambas referncias señalan que la relación epistemologia-objetivfzaí:ión debe 
ser menos radical, pero también dejan ver su agobiante necesidad <ie· .. enéer'rar 
los contenidos bajo limites bien definidos y no dejar espacios bi.en ·a.bierto·s a 

·" .-1 :• 

los saberes plebeyos. 

La existencia de visiones ·diversas permite ai:tualmente»descuíirir nuevos· con

tenidos y concluir que la contrastabil id ad es e I mecani s~~ · q~e si revie~te con- · 
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tra las ciencias ·c1asicascde~<1a época· moderna;·: c.reando un vacío;: 

Verlo así ~er~it~:,1'1'~v~·p:~·~~~{;a ·~area i~c~sant,e de bu;ca~ nuevas formas -

de compre~siaii de 1~'r~a11ci~d y no .1a triste referencia que somete ªgrupos hu
manos· bajo 'frÓnterils ;:·rii~'rc.~s, •.razas y rasgos determinados. En suma: diferencia
ci~ó~s. · ... , :-·S.~<~~::~:~:_::··~~~:·.,;)/ 1:·.rtI· ~·;~--.. 
3. La consistencia·de:los discursos. 

·::..~. ··:f~¡&i.:,:::;:¡->;}''.::(;., ·:. " -
El tema mas,cr.iticado.en la propuesta foucaultiana es el analisis discursivo, 

donde Jos disé~~·~-ci~'> 'aí' incidir en las prácticas cotidianas, conforman la estr! 
tegia que ,ri,ge:el\tipo de vida de la sociedad moderna . 

. ,·· ·'' 

L .. ª posturii'-de los ·diversos enfoques teoricos son muy suspicaces e incluso 
llegan.ai total descrédito del enfoque discursivo de Foucault. Máxime cuando se 
relativiz'an las. implicaciones de los enunciados y de las condiciones materiales 
en las cuales·aparecen ( sus prácticas, su exterioridad y su interioridad ). 

Hubert L. Dreyfus y Paul Rabinow sostienen esta idea cuando señalan: 

· 

0

El arqueologo que se encuentra necesariamente inmerso -
en las prácticas cotidianas de su época, y que se sitúa 
a 1 a vez en e 1 interior y en e 1 exterior de 1 discurso -
serio de su tiempo, no puede producir una teoría moral." 
( 73 ) . 

continúan señalando: 

"Puede, de hecho, compartir las convicciones de una épo
ca tanto las implfcitas en las prácticas cotidianas co
mo la de los científicos serios pero en tanto el ar -
queologo, su tarea se limita a la observación desprendi 
da de todos los actos de habla serios." ( 74 ) -

y concluyen: .:-

"La doble puesta en paréntesis del sentido y de la ver
dad de todos los enunciados serios, que le han permiti 
do evitar las ilusiones de los hablantes serios, tam-=
bién le impide dar razon de cuales son las cuestiones 
sociales que deben tomarse en serio y de como podría 
resolverlo." ( 75 ) 

Richard Rorty por su parte comenta que la intencion de analizar los discur -
sos no es nada revelador en Foucault, sino continuacion de otra tradicion aca
démica que procede de pensadores concretos: 

"Se podría entender simplemente que Foucault dice, a la 
manera de Wittgenstein, que deberíamos de recordarnos· 
algo que ya sabemos muy bien: a saber, que la manera 

; L ~ 
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en que habla la gente pued.e ".crear. objetos."., en. el sen 
tido de que hay mmchfsimas cosas que no existirían si la 

·gente no hubiera llegado a hablar de ciertas maneras •. " 
( 76) . . . . 

Sin·embargo,O:el mismo Rorty considera que Ja· introducción del azar como ele
mento adquiere mucha importancia para 1 a especulación filosófica; cuando seftal a 

.que: 

intentar posibilidades especulativas que exceden -
nuestro a !canee presente, pero que de todos modos puede 
ser nuestro futuro." ( 77 ) . 

La actitud excl.uyente queda detenida como juicio valorativo del contexto· ac-
tual, noción compartida por Foucault: 

"El caracter no normativo del discurso de Foucault se ca 
racteri za por fin por una especie de " suspensión de :
juicio " ante la cuestión de las alternativas, por su-:: 
no voluntad de no proponer " soluciones globales " para 
los problemas que él denuncia: imaginar otro sistema 
que aún forma parte del sistema actual." ·( 78 ) -

Es así como los deseos encuentran el espacio en el cual existen canales de -
expresión, donde las posibilidades de vida, pertenencia y permanencia comparten 
un mismo tiempo en común. 

Angel Gabilondo comenta que: 

y agrega: 

"El asunto ha quedado reducido a perder toda ingenuidad 
para recuperar una mayor espontaneidad; a dejar hablar 
el discurso hasta sus últimas consecuencias; a posibi
litar su caracter de acontecimiento." ( 79 ) 

"Escribir 1 a historia presente exige, por lo tanto, sub
rayar que el discurso no puede ser comprendido sino en 
la medida en que se integra en el proceso de desarrollo 
histórico de la sociedad y encarna una forma de vida. -
Esta orientación del análisis se concreta en un auténti 
co diagnóstico de la situación presente, que pasa por-:: 
la consideración de que nuestra atención ha de dirigir
se al ámbito en el que el poder y saber se entrecruzan 
modelando lo que denominamos individuo, sociedad y cien 
cias humanas." ( 80 ) -

Lo anterior permite concluir que lo importante en el analisis discursivo de 
Michel Foucault son todas 1 as posibilidades que de él se proyectan. 

4. La viabilidad de la genealogfa. 

:•.·." 
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La invención .de la·'geneaÍ.ogfa surge. del relativismo y del nihilismo de Fede
rico Nietzsche, .. planteámiento qué acentuó entr~. sus seguidores, un profundo com· 
promiso c~n e'1 'aii~i isis d~l'~o~ocimie~to,moderrio.' ·.' > ··'· ' '·, '• ' ' . 

. . '··· ;,~Ó;;;~~j~·~¡{~ó~>i~i·;~~:t~s~~eni:no~ni ~éde~int~~~san'' ·· 
·simplemente .. por:'descubrir:que :eL conocimiento. tiene• ~ :: 

• '. : .vérdad,':\y.:que la (ver.dad'misma'ées,,sólo"un .disfraz ,de'· la;•• 
.··•· ~gl.~~.~~~;1~ Po~~e~,;:'..:! ~).: >,> :,;.)· ·Y); <·''' ;,'.: ;;;, .. 

Michel FoÜcault asume el compromisodél. historiadÓrrÍietzscheniam:i;·.el .cual 
s~' prop~~~· 1~ reirÍve~cÍÓ~' d~ la historia :j' l'a' pÓsibil iJad,dé'~i;bÚidad, ~xpli'ca 
ti~a.: ,_,' ',j' .::, ,' •_!,' '. ,• \ • \ I' ' ' 1 •• >~: :':º•'-:'.''.' ·,·,·:::::' ~ :. C'•: ,_._, .... ' ' .-_ 

, ·, .1;;-; ·~·:.,·.;·.:..-. '.•' \·· 1"~:-··" <~.~r <:~-': .... ~.i-~:· 
"La genealogf a árroja ·sobre .'el· pragmati smí:i;de' Í a tii sto· ·. ,: 
ria, sobre la capacidad humana•de poner.•;vino·nuevo":·en'> •·.;, 
viejos odres culturales. Y desde Juego/:lo've:todo des'· 
de el punto de vista del poder, ,con la verdád rebajado,.· 
al pa~el de ayudante -·o, máscara:~~de',la'dominacióri':" 

< ª2 
··- ._. ~:~,:·.<··.~\r~-}f::~·:::_:·~~~'.\;~-~-~;:~-:,~tt. ____ , :~- ·;.~:., .. 

Es asf como el punto de vista genealógico derrumba':los:mitos'y'.Jils'máscaras' 
de las percepciones totalizantes bajo ú~ ~nálÍsis;'é!i~érií'nif~ ~~:Ja'tiistória; ~1 
cual muestra los equívocos del criterio r~cioriaii~tt•y;de'.las"consec~érí~iás'deº' 
SU dualidad ( lo aceptado y lo eKcluid~.) caracte~ístl~a'; h~Ciendo qu{·~r~bj~-· 
tivo medular de la genealogía sea:• · ;«.:~Hh.~':",L':iitX1:{ :;;;,.:>_•:;·-::'t('•f~.; 

... : . ::.<:·:: ~(:,'.~·::_:) ;~~!-..:.>·\:. ;\:: .',: ·_·;: .·.::~ ·:.~.-:·;>' -"-:_' ' , 
"Lo que le interesa es el modo"como.:lii"objetividad 'cien:'"'·· 
tifica y las intencioñes ·subjetivas:emrgen!juntos.en::'='. .. ::" 
un espacio dispuesto no ¡ior ·Jos individuos sino por., • 
las prácticas sociales,". ( 83 ) M ' '· • ' ·" 

sab~;b~:ª:~a 1.; n:~:!::.: ~t ;;,~~rr,~~~f~~i;tl~~l~t~,fü~.~;~:?t~~r~1{:it~~.~;~~ga~ ,· del·· 

"El secr~to .revel.a~~i por :·1 a',gen~al o9fa. es qúe :no: hay .. :,~. ,, .. 
ninguna·esencia n.1·unjdad,orig1nal;por .. descubrir.\Cua.!l ., , 
do 1 a· genealogía mira;los .. comiensos;·ibusca 'accidentes, ....... 

. azar•· pasión;: pequeñas"; ma 1 d.ades ;: sorpresas ;·.·agi t.aci ón 
febr,i 1, victorias :poco:firmes• Y.: poder;''. ·C 84. J'·,, ::, ·:: 
· < ... ..l::· .:..\:;,-··;:_~:¡/·:::T:.>:;::·:;v·: .. )~·~,;:'.:-:~_. __ :;·, ___ ·.<,.·' .:'.·: ·,,_ ·· .. ·_ : , . : ·. . : 

La genealogfa se·convierte 'de esta .forma en .el pilar ·indiscutible de' los es-
tudios foucaultian~s sobr~ e,1 p~de~. acti~idad valorada en razón de las contri
buciones q'ué este pensador. hace' para estudiar dicha categorfa, mostrando 1 a vi.J!. 
bilidacl, que tiene ~ará abcii.íarlo. 

Los enfrentamientos. de la genealogía y el poder se analizan en el siguiente ca
pitulo. 

ftTA TESIS NO nm! 
llUR DE LA BIBUO'f ECI 
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Sfntesis. 

Son tres los ejes de la investigación que definen la importancia del saber -
para Mlchel Foucault. La arqueologfa, las prácticas discursivas y la genealogfa 
son los temas explorados por él a lo largo de sus trabajos académicos. 

De la arqueología sobresale la discontinuidad como la categorfa analítica -
que muestra lo accidentado de los eventos suscitados en la realidad. 

Es precisamente el ambiente enrarecido de los procesos históricos que le hi

cieron proponer la epfsteme como la instancia sobre lo cual se podrfa hacer las 
distinciones co"gnitivas de una época y otra. Todo ello con la intención de ir a 
puntos mucho más especfficos y cuyos escenarios se encontraban, se9ún Foucault 
en las prácticas discursivas. 

Las prácticas discursivas estudian el disfmbolo y heterogéneo campo del sa
baer. Con las categorfas que las conforman no sólo se estudian los signos, los 
enunciados y las frases, ni tampoco sus elementos internos y externos que

0

hacen 
el ámbito material de su existencia, sino como todas éstas constituyen redes de 
comunicación que apuntalan el saber. Principalmente los conocimientos de orden 
cientffico. 

La genealogfa, por su parte, tiene la misión de refrendar no sólo las dos C! 
tegorfas anteriores, sino la de descentrar y explorar la constitución de las S! 
beres en cuanto que son tácticas de una estrategia global: la de clasificar la 
realidad de acuerdo a los requerimientos del poder. 

Es asf, que estos elementos constituyen las " herramientas " con las cuales 
se basa Foucault para dar una propuesta reflexionada sobre los saberes cientifj_ 
cos ( mitos y verdades ) que existen en cada uno de ellos. Situación que sigue 
generando debates en torno a sus alcances y limites, pero que ineludiblemente 
hablan de un pensamiento activo. 
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C A P l T U L O lll 

El ROSTRO DEL PODER. 

Expuestas las " herramientas " analíticas de Michel Foucault, se inicia a -
partir de aquf el análisis de la relación entre el filosofo y el activista.· 

No se trata de hacer la distinción entre una actividad y la otra, sino de h! 
llar aquellas aportaciones derivadas de sus reflexiones y que abarcan sus estu
dios en torno al poder y la actitud asumida por el activista consecuente con -
sus deducciones filosóficas. Postura que constituye un ·aporte.concreto para el 
estudio de la sociedad actual y del vínculo exi~teri_te 'éntre Ía filÓsoffa y la -
sociología como el campo de posibilidades para la construcción de lo real. Obj!_ 
tivo trazado en la obra foucaultiana. 

A. la genea1ogfa del poder moderno. 

1. La relación saber - poder. 

Michel Foucault nunca desdeño la importancia del saber como instrumento tác
tico estratégico para el ejercicio del poder. Máxime cuando descubrió que este 
sufre una doble sujeción: por un lado se encuentran los criterios impuestos por 
la racionalidad y, por el otro, las de la positividad inmanente de las ciencias 
modernas. 

Contrarrestar la inercia subyugante del saber se logra aplic~nd~ la tlictiéa 
foucaultiana de la provocación. Esta tiene por 'objetivo con~ulsionar'y crear á!J! . 
pulas en el inaccidentado horizonte de la vida modernái' convirtÍéndÓ~e en la. ~ '· 
llave que abra las espectativas y proponer alternativas ci:mt~a la"óptica excesi 

' __ , ~;· . . .· . -
va del racionalismo. 

Es ast que para Michel Foucault: ,; El sabe; rio 'esta:.hecho pa~a comprender, -
esta hecho para zanjar. " < 1 l De esta forma.~e· ~rÜ;a :~1-:umbr-al desde e 1 espa~ 
cio restringido y se socava la relación malkiosa·e.ntre el ·saber y el poder. 

Michel Foucault encuentra qúe: ·~ie~t~¿5 ·{:~~~';' s~Íir~ 1 as formas de conocimien 
to predominantes, el poder, ~e ma~jfiest'a:has't~j1egir.el momento de ser aproba: 
do como sujeto-objeto •. lnsta~cia' d~ai'lst~. eri''l~ cual .se concibe el poder como -
teoría y práctica. · · · . .: .,· , .:ic-·-. 

También revela que el pod~r'fo''.for'talecen'é.1 saber·y el criterio de verdad, 
los cuales aunados al pri~er~ :~~n-stituyen u~a e~tr~ctura sólida dificil de in-
terpretar. 

:~·-,, 

84 
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Estudiar eltrinomio: saber-verdad-poder, nace de la inquietud por descubrir 
los errores, 1 imitaciones, aciertos y normatividades que, prevalecientes en las 
ciencias modernas, se introducen en el ámbito de lo social como exigencia de un 
racionalismo recalcitrante. 

Lucila Ocaña comenta con respecto al compromiso asumido por Foucault que: 

"Sin duda la crftica juega un papel importante en el -
avance del conocimiento, pero cuando ~sta encubra la -
censura ejercitado contra toda expresi6n ajena a un de 
terminado paradigma, la crftica se vuelve una defensa
del dogma, una exigencia de retornar al recipiente de 
la verdad. Apoyado en Nietzsche, Foucault se abre paso 
con rebeldfa, en medio de un mundo lleno de verdades.
Rechaza todos los esquemas y definiciones y se queda -
con un mfnimo de enunciados válidos." ( 2 ) 

Es asf que puesto de manifiesto el rechazo de las .percepciones universaliza_! 
tes por parte del autor, éstas intentan ser reconstruidas pero de manera radi-· 

cal. 
"La historia no tiene " sentido •, lo cual no quiere de
cir que sea absurda, o incoherente. Al contrario, es in 
teligible y debe poder ser analizada hasta sus mfnimos
detalles, pero según la inteligencia de las luchas, las 
estrategias y las tácticas." ( 3 ) 

Empezar a descender y atacar en las especificidades de cada acontecimiento -
hist6rico, tiene como prop6sito mostrar la malevolencia de los saberes someti· 
dos, asf como las pautas de comportamiento asumidas en las pricticas sociales; 
busca abordarlas más allá de lo que muestran y enuncian, ya que para mostrar lo 
real es necesario pasar sobre los criterios que han limitado hist6ricamente a -
1 as opiniones divergentes. 

Estudiar el poder requiere de otra forma de reinterpretar su historia, con 
un enfoque que muestre algo distinto a lo ya conocido. 

"Por lo general, los mecanismos de poder nunca han sido 
muy estudiados en la historia. Se estudi6 a la gente -
que tenla poder. Era la historia anecd6tica de los re
yes, de los generales. A la que se le opuso la histo-
ria de los procesos, de las infraestructuras econ6mi-
cas. A esta última, se contrapuso una historia de las 
Instituciones, es decir lo que se le considera como su 
perestructura con respecto a la economla. Ahora bien.
el poder en sus estrategias, a la vez generales y fi
nas, en sus mecanismos, nunca se estudió mucho. Algo -
que se estudió aún menos, son las relaciones entre el 
poder y el saber, las incidencias de uno en <:>tro." ( 4 
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De esta manera ya no se puede suponer que saber y poder son dos instancias -
separadas,. sino que sus vfocul aciones se hacen cada vez más evidentes. Primera
mente por qúe: 

"Lo que hace que el poder se sostenga, que sea aceptado, 
es sencillamente que no pesa sólo como potencia que di 
ce no, sino que cada hecho, produce cosas, induce pla-=
cer, forma saber, produce discursos; hay que conside-
rarlo como una red productiva que pasa a través de to
do el cuerpo social en lugar de una instancia negativa 
que tiene como función reprimir." ( 5 ) 

segundo, sus vinculaciones son ineludibles cuando se señala que: " No es -
posible que el poder se ejerza sin saber, no es posible que el saber engendre -
poder. " { 6 ) 

Asf queda determinado que toda ciencia es en sf un campo de relaciones estr!_ 
tégicas, ya que todo saber ( surgido de los cambios epistemológicos del siglo -
XVIII ·1 no sólo debe de ser considerado como la parcelación de un conocimiento, 
sino el terreno donde convergen: " polémica y estrategia." ( 7 ) 

La introducción de este argumento confirma en gran medida aquel planteamien· 
to que seña 1 a que todo conocimiento es producto de 1 os efectos de una bata 11 a. 

Conflicto el cual no se circunscribe unicamnete al enfrentamiento entre dis· 
tintos saberes, sino a las Implicaciones puestas de manifiesto en la realidad; 
llegando a nosotros sólo el resultado ültimo. 

De esta manera, el conocimiento mostrado a nosotros con pretenciones cientf
ficas " ignora las diferencias, asimila las cosas entre sf, y cumple su papel -
sin ningún fundamento de verdad. Por ello el conocimiento es un desconocimien-
to." ( 8 ) 

La relación saber-poder queda trastocada aún más cuando Michel Foucualt retE. 
ma el Anti·Edipo de Deleuze y Gautari. Libro del cual obtuvo una nueva concep-
ción en torno al problema del poder y que explica la indisolubilidad del vincu
lo entre el saber y el poder en el ámbito de lo polftico. Este entendido como -
el escenario donde combaten los conocimientos y que reflejan una connotación -
clasista. 

Tanto los autores de la obra como Foucault tratan de mostrar el sentido y -
los procedimientos que encierra la obra de Sófocles y no la Interpretación psi
coanalftica freudiana; señalando que la verdad se encuentra originalmente frag
mentada en varias partes, las cuales se necesitan reunir para contar con la vi-
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sión completa ·de un. evento .. · 

·sin embargo; el· eJercicio' del pÓder instrumenta un doble ·papel: por''una par
te es el que fragmenta los conocimientos para mantener su control y;: a.Í llli~~~ ~ 
tiempo, el que puede descubrir coercitivamente 1 a ve~dad. ·¡,; 

En la concepción griega, " Edipo es el hombre en ~l pod~r; ·un ·hombre que 
ejerce un cierto poder." ( 9 ) Prueba de ello es la necesld~d de é'ste de contar 
con la mayor cantidad de información posible, la cual le permite· conocer la ver-
dad y mantener su status quo. 

.. ' ·.~. . . . 

De la obra de Sófocles emergen dos principios importantes ,.pár~ Michel · .Fou -
cault: en el primero se reafirma el nexo ineludible de 1~· relaciórí .. saber~póder 
y el segundo considera que el exceso de poder ( tiránico en Edipo ) llega ha -

ser inútfl para las fUnciones de éste. Situación que se· pone de ·manifiesto cua!!_ 
do Edipo descubre 1 a verdad en torno a él.· 

La reinterpretación de la tragedia de Edipo ·nos muestra como la rela.ción s,! 
ber-poder es maliciosa cuando la verdad sirve 'como meÚó legitimador del segun~ 
do. Situación que continúa permeando hasta nuestros dias y que hace del trino -
mio saber-verdad-poder, más que un esquema interpretativo una expresión de la·~ 
realidad. 

Por eso Foucault revitaliza las concepciones totalizantes y sus criterios de 
validez, ya que toda verdad contiene en si misma intenciones que ligan a un ti
po y una forma . de poder. 

"La. verdad es de este mundo, se produce en él gracias a 
múltiples coacciones. Y .detenta en él efectos regulado 
res del poder." ( 10 ) -

Y agrega que dkha vinculación no es lineal ni mecánica, sino que: 
. , . ' 

"La ve~dad está' ligada circularmente a sistemas de po
der ·que la producen y la sostienen, y a efectos de po
der que inducen y 1 a prorrogan." ( 11 ) 

También señala que la verdad siempre esta inmersa en las relaciones de fuer
za, ya que pone de manifiesto que: 

a. "Estamos sometidos a la producción de verdad del poder 
y no podemos ejercer el poder sino a través de la pro
ducción de verdad." ( 12 l 

b."La verdad pone a disposición la fuerza, o incluso un -
desequilibrio, acentúa la asimetría y finalmente hace 
inclinar la victoria hacia una parte más que hacia -
otra; la verdad es un " plus " de fuerza y se desplie-
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ga sólo ·a partir. de una relación de fuerza.' ( JJ ) . . ... ., . .. . . . 

De esta manera se comprende ·que la fuerza ~s la .caracterfsti~a oculta del po 
der. donde la verdad y 'el saber determinan s~s f~~~as de instr~mentación. 

El predominio y tránsito de cada tipo de _verdad muest a sú.: adscripción al po 
der cuando se señala que vol úiitad de poder>-:-
( 14 ) ·.·.-:;··. . .. 

Es por medio de estos argumentos que se establece el 
cault aborde sus estudios en torno al poder. 

2. La cara de 1 poder. 

Al zanjar sobre la trilogía saber-verdad-poder, Michél Fó~ca~lt: i~icia la re 
valoración del estudio del poder en sus dos vertientes': c mo'~~.;¡.~;ió~·:'i~Íir.i~a-
y como aplicación práctica Y concreta: ·. ,.· l '· .;<iX . . · ': . 

"El rechazo de Foucault a elaborar u. na te.orí a .!el pode·r·. · · 
se desprende de esta idea segan la cual Ja· te ria .sólo 
existe y es inteligible en relación con un co junto,de :·, 
prácticas culturales comunes. Quizás esta es a razón. · 
en virtud de la cual restringe con tanta free encia :·~" 
sus comentarios generales sobre el pode_r." (.<1¡5..)./c-'./'• ., .. 

Con ello no asume las clásicas formas de interpretació .. del poder,-.,Jas •CUa· 
les relacionan aéste con el Estado, sino que su ob_jetivo p .imo~diaLc'onsiste 
" en abandonar el modelo espacio piramidal trascendente_. po. el, de :un .espacio i!!_ 
manente hecho de segmentos." ( 16 ) ·• · :, · · ... :. ·" .. ·' "' ' .-

: I·~· > l;:~ • '• ~ 

Michel Foucault, al no circunscribirse a una defini.cióri g)obal del poder, re 
salta los matices aplicados por él y, sobr~ todó, las'.ap~-~- aci~~es que le traj! 
ron los acontecimientos de Mayo d~l 68; H~~ho''q~e ió Ír~ns·~~rma· ;· poÍitiza. e .17 ) 

Esta radicalización lo lleva a ir más allá de.lo que la ,teorías habían pla!!_ 
teado. "" ' ' ' · ' · ~ · ' ' ' 

"Fouéault ~cÍR;i'te l.á función ~oliticii del Estado, iá do , 
minación de.clase; la-importancia de las relaci nes de 
producción,'11 a.existencia de".J a lucha ·_de clases . etc.; 
pero-interita,·dar:.un,paso más allá; De_ ahí'que·e '.SUs.-::' 
análisis'del".poder·recorre•desde la sociedad _di cipli:-: 

· naria·: hasta Jos·, ácontecimientos de· 1 a' psique de ,indi- " 
"vidüo;:de":.1ás··.instituciones políticas· y.sociále '·-·'Y··'•· 
eLsaber especializado que los acompañan·~ hast ·el .-:-. 

Así. · 1 g.~:~:~·::~:i~:fo:~~
0

:
0

~:rr:~:u:t~:ª J.;1:::~-i:~11 :~f ·tdir:)~~v~1 a el' .. ·.~~-
jerci cio aleatorio 1dé' l á"e·~~i·~~iÓ~ como m~e~tr~ 'de ~J' á~qu'itect~~a 'reduccioni s-
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ta. La cual enseña algunas tareas elementales: 

"a. Permite hacer valer un esquema del poder que es ho
mogéneo en cualquier nivel que se lecoloque y en el 
dominio que sea: familia o Estado, relación de edu
cación o producción; 

b. Permite pensar el poder unicamente de modo negativo: 
como rechazo, delimitación, obstáculo, censura. El 
poder es lo que dice no. Y el enfrentamiento con el 
poder asf concebido no aparece como transgresión; 

c. Permite pensar la operación fundamental del poder -
como un acto de palabra; enunciación de la ley, df! 
curso de lo prohibido. La manifestación del poder -
reviste la forma del " no debes ". ( 19 ) 

Al contar con estas referencias, " el poder es concebido como una especie de 
gran sujeto absoluto-real, imaginario o puramente jurfdico, poco importa; que -
articula lo prohibido." ( 20 ) 

Esto ha hecho que se entienda al poder como una instancia supraracional, CD!!. 

cepción de la cual se desprenden los dos principios que resultan fundamentales 
en la crftica foucaultiana: 

El primero menciona que " el poder no es principalmente mantenimiento y re
producción de las ciencias económicas, sino ante todo, una relación de fuer-
zas." ( 21 ) 

El segundo señal a que " el poder no se dá, no se intercambia sino que se _ 
ejerce y sólo existe en acto." ( 22 ) 

Criterios que se oponen a las concepciones clásicas del poder, ya que éstas 
continúan aplicando una definición estática y se componen de mecanismos exclu-
yentes. 

Hichel Foucault, al detectar la inercia que caracteriza a los enfoques clás! 
cos del poder, i ni ci a una cruzada contra dichas concepciones y propone abordar 
el problema desde una visión distinta a la prevaleciente. Su argumento señala: 

" ... frente a una primera hipótesis según la cual la"'!!. 
cánica del poder es esencialmente represiva, una segu.!!_ 
da hipótesis que consiste en decir que el poder es gue 
rra, la guerra continuada por otros medios." { 23 ) -

La incorporación del apotegma clausewitziano permite contar con una multipl! 
cidad de escenarios, entre los cuales resalta por su importancia estratégica la 
función de la política como aforfsmo de una actividad mezquina: 
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"Uefinfr la política continuada por otros medios signif.i 
ca creer que la política es la sanción y el mantenimien 
to del desequilibrio de las fuerzas que se manifestaroñ 
en 1 a guerra." ( 24 ) 

Esto significa que ei poder hace de cada problema político un campo de bata
lla, el cual muestra que " las luchas políticas, los enfrentamientos relativos 
al poder, para el poder, las manifestaciones de las relaciones de fuerza debe
rf an ser interpretados só 1 o con 1 a contribución de 1 a guerra. " ( 25 ) 

El poder de esta forma muestra los dos esquemas que ut i liia en sus refriega.: 

"El esquema contrato-opresión, que es el juridico, y el 
esquema dominación-represión o guerra-represión, en el 
cual la oposición pertinente no es la de legitimación o 
ilegitimo, como el esquema precedente, sino de lucha y 
sumisión." ( 26) 

El primero alude a la concepción juridico-política del siglo XVIII y cuyos 
autores más representativos son: Locke, Rosseau, Montesquie, Voltare, etc. 

El segundo rige su actividad de manera dinámica, ya que la estática lo cond!!_ 
ciría hacia su propia destrucción. El comportamiento dinámico del poder hace_ 
que la sociedad sea el campo de batalla en el cual entran en juego las tácticas 
y 1 as estrategf as. 

"Quisiera decir los siguiente: en una sociedad como la 
nuestra,.·pero en el fondo cualquier sociedad, múltiples 
rel.aciones de poder atraviesan, caracterizan, constitu
yen· el cuerpo social. Estas relaciones de poder no pue
den 'disociarse,·; ni· establecerse, ni funcionar sin ning!!_ 
na.producción, acumulación, una circulación, un funcio
namiento de· los discursos." ( 27 ) 

La expeden'ci'a muestra que la guerra transita del poderio militar al sútil ,_ 
pero igualmente cruento espacio de la ley. Instrumento que intenta distraer el 
conflicto baJo · acueri:to·s ·concertados de 1 as partes, 1 os cua 1 es son en rea 1 i dad 
expresión exclusiva de quien detenta el poder. 

· ;.a. ley nace de 1 os conflictos rea les: masacres··; conqui!' ,. 
tas, victorias que tienen su fecha y sus .horrorHicos 
héroes; la l~y nace de las ciudades incendiadas,' de las· 
tierras desvastadas; la ley nace·.de:los·.inocentes:,que _ 
nacen a.l amanecer.º ( 28 ) · · · .;':.;:':;·; : .:·.:C:>·· '; :' " · ' · 

Si se considera a la guerra como el é'nfr.entamiento. entre dos ~dversarios, la 

polit i Ld es 1 a reproducción de ,di cho'..pa'rá~tr~f P.ero actu.a lme~te 1 a incorpora-
ción de nuevos elementos desafían abierta y estratégicamente al poder. 
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Para MlChel Fou~aul_t, eL_dese<l"adquie~e el.compromiso de revelar aquellos in
cidentes que arit~~:,~~ _;;·~-c~~t~~¡;l~ba~ eX ias i:~ctic~s p.ir~ obtener e1 control. 

Sin embargo_su;insercióri'reyela'.qÜéi'." :_ ... · 1''!;:!''.;'·,,·;h :·.:• 
"Las· rel acioneis ;eñtre deseó; poder•.e _; nterés. sqn más, i:ofil .· 
, P,lejas: de,~lo.,que.· por._:generaL se •cree :y no,•son ;forzosa-- "-

; .,. ~~~!j~·~~~rn~o·~~~~~~n eJ¿~~~~~'.y q~i~~~~é~}~~r?J~~!~j~~::· ·.' 
•,, ga entre .el: poder. y•el. interés :un .juego .que; todav,ia .'.:es". 

singuh_~;'::.<;.29 ) , · · "' ,;~ .;,/,·':;•.• ,''.•.•}\;<~·:- ,·r 

Situación que per~Úe ~stuclia~ las dlspúta-~ c~n el if~~d~ de~cub~iÍ-,y esta--

blecer nu~v~~ ~i.~:erf~tj,~_i,o~:s:· '',•, ' ';··' --.,,,:.0~·.::,,;:;-~¡·;;~-·<';.::n··'. 
"Es posible. que· ahora.las· luchas· que:·•se• real i zarí ;·.y: adec •i,•'· ·• 
mas .esas teorías· locales•· regionales;:•discontinuas·; que'.·,," 
P.stan elaborandose en,,esas~ luchascy:forman•un•cuerpo :::''" ,:
con. e 11 as, sean el principio'. de·. un descubrimiento' del-'•"'' 

. , ~do_ ~n ~u,e_ s;_~j.e~;~,?l-·p'~-~~i~'~;} ;a,,:~,;.~¡1,,:,\( · >.::f , e:,, . 

Con lo __ anterior queda .,confor'!'ada, 1 a, estrategi a'.inte~pretativa:uti l i ~ada_ por 

Foucault 'pa_ra' ~st~ciiár ei ·.p_ode~'. )~-~~1~Í:~~j~.~-~~ ~ri-~uhf~- c~~t~f!~s ,· · 

a. Buscar más __ de .lo que,puede,,,estar:•oculto •. i;,,,. :, 

b:' se~~i ~1-~)'ást~:-~ ~< fofoé~~~~,frifa;·_;~f~~ó~i.~~s .. 
c. También en lo infraestatal .o paraestatal. 
d. Reconstruir su Juego·riiat.eria1'; · , , 

La estrategia emprendida muestr~' ~~~¿', eÍ: pode~ .tiende a una economización de 
sus recursos con el fi nde cumpl i ~ sus' taré~s ·_y' Úéticas; ya que su objetivo 
e;enci al es mantener el control,: la 'di~~cciÓrí y.perdurabilidad de lo que posee. 

Es asi como se tiene que ir ya no·ai'terreno de la configuración teórica, s_! 

no al de sus expresiones materi.al_~s _concretas._ De esta forma se necesita: 

."Abordar el tema del:poderpormedio de un análisis del 
" como " es, por _lo ;tanto; introducir .. varios cambios 
críticos en relación-·con .er s'upuesto poder fundamental." 
( J2 ) ' "• :· " 

Las caracterf sticas. que. se d~r{~ande· 1 as-relaciones de poder son tres, 
cuales por su importancia'se~indi'~'ani:,:< 

a. son~l'co~s~~Ú~ie~~cf d~:;:~,{efecto perma~~nte o ~nt~-- :· 
rior; pero ~oes"por.naturaleza la ·manifestación de · 

b. ~: ü~n~:::~~~ ac'~ión que\b;ua:~~ m~~md~i·~~~táe,iE_·' 
· mediata sobre los "ot~os, ·sino· que· ac!;ua'_sobre. sus· ac-

ciones.- .. ·.-. ·,:." 

las 
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c. Se articula sobre dos elementos, ambos indispensables 
para ser justamenten una relación de poder: que " el 
otro " ( aquel sobre el cual se ejerce una r.elación -
de poder ) sea total mente reconocido y que se mantega ' 
hasta el final como sujeto de acción y que se abra,,_ 
frente a una relación de poder, todo un campo de res-. 
puestas, reacciones, efectos y posibles invenciones;.", 
( 33 ) 

De esta forma se logra aterrizar en el terreno de los espacio~ ,pequeño.s, ya 
que en ellos existen relaciones de poder cuya relevamc,la .súele no_con.siderar.se. 
Foucault con respecto a ello comenta: 

" ••• pienso en su forma capilar de exiSti~.' ~~,;e1';;·~~rito 
en que el poder se acerca a 1 grano mismo ,_de ¡ 1,os J ndi vi-:·_._ 
duos, a 1 can za sus cuerpos, se inserta . en sus.' gestos; sus · 
actividades, sus discursos, su aprendizaje; .. su .. vida,_co-:.,: ~·:.: 
ti diana." ( 34 l :;: :,-~-~;/· y;,,,,,:. ,, · 

·~.': . -· .; 

El individuo, sujeto capilar que interesa a: Midii~'lJoucaÜlt,',.' salta a )a vi~ 
ta. Sobre el recaen todos los dispositivos que el p~d~r ,i~strumenta~ ya'-que asf 
se asegura la gobernabi 1 idadde manera coí1ti nua ,Y: pe~~~ri;iíié;-_'' 1' :, -,. ,, i ,,, .. _ - ' 

,'"' '»'; .~'--« ... ,.~," ... _:'\ ·~,, -· .· .. ·:_i:;:~ ~-~-- ',"t 

B. Del castigo a la vigilancia. ' ::·i'. ,~,:,•:i;. ':i,<·1; ·iZ.,;·· _¿, 
Vigilar y castigar es la obra foucaultiana'en, lhi~~¡i;e.~abcil'.'d~:~i ·.e~tudlo _ 

del poder. En ella se muestra la historia 'y'los'medanism~s;de las:p~ácticas pu
nitivas, las cuales han continuado evolucióna~dci~a;ÚÍ,~rad~ qÚ¡;: resuita compÍi -.-

cado llegar a percibir sus cambi~s:·> :};~ 0\;:\-~:?'-f;}'{':•;S:':<~ ·:--; , - -
La obra pone de manifiesto la relación'sujeto;'objeto; 'principio"que-:trasmuta 

do coloca al individuo y a las norlJlás é:o~rif1'á~ p~~tadoras"tlé'sentidÓ' d~:.10~ ac:: 
tos de castigo. Sobre el primero·~eéaeíí-1'íi~ia~Hones;'d~;~·~o~t~o,ilini~~tra~' qÚe · 
las segundas, representan las formas';dé' c~~tr~l ejer~iJ~~-sobr~:'aquei :+ ,' '' .. -

:~!~i~¡¡~:;f~¡~~l~!~~ll~~¡t;;f~'l'~~;¡ ::::~ 
Desmitificar. los castigos como'.ai:ontecimientos' absol utos! . .fué •la. principal t~ 

rea de Foucaul t; ya qúe;'~sp~cifico 'el 'se~tido ,fép~.esenta'~Íoni sta c,oritenido 'en 
cada uno'de'ellos-.'::c _._:..( ·"·' 'r. 

El esquema La-penalidad en la hlstóri~··y cuyos rasgos más•importantes se ex-
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ponen al final del cap~tulo, muest_ran los elementos más ;ignificativos de las -
dos etapas análiZacla's' én.:la'obra.: •:•.<: ·'-'." .... .</: ' .· 

.. =, ·~:::~·r~:¡~J1itl~~~i,~11~!1~11,;!x1~1f 1f \~;;~ ;::::. ,, 
En_ el•régimen.antiguo;:e1·.reyy,la pena ffsfcaocodificaniel:rito·delsupli -

ci o. como h. echo absóiut.o. En, ~am!Íi º:' e 1 r~gi men' mod~rn~i p~e~~nt'a' l ~s · tre~ .arti fi 
ces del a~to pu~ltfvÓ: el castÍg~;:el-_ca~tigado'.y'lo, que s~{~asÚg~.:Este üiti: 
mo éonió'in'stá~~ia' ~~diádo;~ d~·todo'~l proceso, .. e(cuaÍ.e;~~eado~•d~'. 1 á:estra~ · 
tiflcac'ión crimi'n~l que'c1 a épÓ~~ •modern,a ·desarrol 1 ti p~ra ~tstitui~ieí, supl ici~ 
por el éásÚ9~'.<v~~~ué';ei .'primer~ ~é convirtió en laactiv)d~.d'inmlseri~o~cie '-

que ca~~.c~~~f.7~;.:5l:~Á~lfü~~:~~.~~1?.~~· { .(·.;:. :·\ .•.••• • ·.). i.~::~/;~~):,~~.:,-·· ..• . ., · .. · .. 
La tabla 'dominad~'Tipologiá del •suplicio ( ;1 a :cual·,también :se. encue_ntra. al. - . 

finaÍ de es'te' capÚÜlo;); recoge las caracterfstic~úq'~e'hi'~í~r~n"iie este peri o 
do' el má~ 'c~uel:'éri•:i a;·hi stória y, del ejercicio '.ibsolut:f¿t~'d~Í poder:.. •· . -

Ml~h~l ~<l~ca'~1.i:;;~f ~JJ~~ '~quf 1~:s,·· .~~~().~. ~:~~ ~i~~i#if c~~.º·*·'.~~~'.~~Ei~;~.1?~éta ··.··y 
visible del: poder .. J ,emergieron por niedio d,~ 1 as ~utacio~es'ej'ectúadas du17ante: e 

el_.· siglo. XVÍ I I .' Úe~tÓ' qu~\'e .deri véide .. Tós é~~blÓ~?~~lebr'ad~'s·en\tódos ·.•lÓs· .. am-. · 
bitos.dé ;la· ~c~ivÍd~dhuÍnana:.Y:10~. éu~1·~~!:trári~

1

foriii~cios ~·~ pr~éticas :socia les, 

hi c1 ~~on .: ~~~-~~~-ªt.':~ 1::'~~R.1:i ~! ~· ~ºm().· ~ictjt:if .~J~~~~fü.,'..~u·~J112J,5:/ ·;":;:,;:.:· .; ', ... · .· 
·El· cambio ~del, supl icfo' por :el castigo: perineó; en;l osfju~istás reformadores .. 

~;:~~:¡rn;~~¡;¡:¡:J~;l1:¡~~~¡;:¡j~t~:,1~;;:;;¡~i~.¡r:¡::·.;:: 
Idea 1 a cual ;-se i~strumenta: y. acompa~a. por un conj_unto de:técnicos; .los. cua

les ·tienen po'r··comet·1cic1··-·.<· ·<;1;-'::.~.~._.,,.,-; • .. -/·: •. ::'_(=-,;~:z:·::.:: ·1 ;-._~ !-~~-.-~:~~~;~; { J.L>:·;--f> ·.~>· ·:· 
"· .. ;.~ ;''r'~;év~r··(; v'~rci~'si;11~~i:'d~i~tá:iri~ecii~t:o",•¡¡e1 :sufri, .. ,_,'_¡· 

. miento:: los ·v,gjJan.tE!s< l~s. médicos;~}.os,;capelJa.nes, ;7_;: 
.los'psiqui atras ;·••los ps1co1.ogos;·:.los ._educadores . ., Por:--. 
su. sol a .. presencia·:: junto; al.· conderíado:_cantan· •a '1.a: just!·:·:·t:•. 

· ci a •]a. alaban.za .de ·.que ;_aquel 1 a .ti.ene: necesidad;·, le :ga-¡ , . i. 
~an~1zan que _e_J, c~~rpo .y·.el •do!, or. no son }os,;~~j~tivos ·· 

Este cuér~1t~:~~.·:r~~~;~;~~;¡isr;;r m:~~PJt~i~~~;·~)'i~~;~:~·fric:r,' un' Úpo de C!! 

nacimiento que ~erse sóiire los é:asÚga'dos;'ei ~·ua{obÍ:i~n~ ·su información de -
instancias como: .el enci erró, Ta" abstirie~ci a: el. h~~b~e y 1 a s~gregación. Ese~ 
narios que r~fÍeJan 1 o~ ~~os d~l pode~: ! 
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Así, el castigo tiene desde sus inicios una.ordenación lógica de todo el CO!!. 

textó que. lo envuelve, ya que es a través de las funciones mediadoras de los d! 
ferentes tipos de sanciones que es aplicado. Vinculo que demuestra la estrecha 
relación entre el saber y el poder. 

Al crearse un nuevo contexto del castigo, M1chel Foucault comenta que lo que 
.surge es " todo un régimen de v~rdad y una multitud de papeles hasta ahora iné
.ditos en el ejercicio criminal. Un saber, unas técnicas y unos discursos • cie!! 
tfficos " se forman y se entrelazan con la p1·áctica del poder de castigar. • -
( 3]¡ 

El cuadro Tipología del castigo muestra las caracteristicas que confoman a 
esta nueva realidad punitiva. 

De esta forma, el individuo es transformado bajo la dolorosa concepción met_! 
ffsica de " hombre ". Término en cuya conformación se encuentran dos intencio-
nes: 

Primero,, la palabra " hombre " mistifica y 'adscribe a todos los individuos a 
una ordenación que les extrae su individualidad. Subjetividad perdida en aras -
de algo que siempre resultará ajeno • 

. Segundo, al ser dicho término una abstracción permite al poder actuar direc
tamente sobre los individuos. 

Vertidos estos comentarios sobre las implicaciones de la palabra " hombre " 
se pueden obtener dos conclusiones: 

a. El " hombre " cuando es tipificado como criminal, es 
sujeto de una serie de ciencias y de prácticas como 
la criminologfa. 

b. El " hombre " es también un hombre-medida; no de las 
cosas, sino del poder." ( 38 ) 

La representación aparece nuevamente como parámetro, ya que el predominio de 
las mediaciones ( como hombre y castigo ) son las mestras más claras de este "!l. 
canlsmo. , 

Si se reflexiona sobre la intención que caracteriza a cualquier hecho media
do .en la.época moderna, ésta 'tiene como posible respuesta 1a siguiente explica
ción: para,la modernidad" la· representación es el criterio racionalista que im
pera en,la·,sociedad moderna,,Atributo'el·éual se encarga de despojar a las co
sas de sus partes constituyentes por sentidÓ~ i~manentes y trascendentes del 
ejercicio,del· poder. ·°''"''' "·' ¿: :,.,,,,[¡¡é:'.';, ., «·· .;,'i 

Es as! como el castigo' se ajust~, a(pa~~metr~' ~e;presentacionista y a sus 



95 

atribuciones asignadas. Este señal a~ient~ h~~e que' el r.astl go. muestre -~na apa· _ 
rente transparencia en '5~ apl ic-ación; p~~~ i~di~a q~e ~orítierÍ~ ~i9~ ~.is qÜe un 
buen deseo. - ' ,,_., __ .. ___ ,,-.: .. ,,, ·.,.,._ ·._, ·."-·.:·- ... -:· --···-

ºUn e as ti go pe-~fecio·.;ge~§ ·-~<: t~·an·spá:;~~t~~ .. ~{.·6{~~~~1n-~ 1 ·:·qu·~· , - . 
sanciona.", Un_. castigo ·:representaci<inal :,detiéri a :·recordar, 
le, "a aquellos que:Jo;óbservari;- .la,·nat'uraleiá :del er;c:-_ ','•- <• 
me mismo y el'r.emedio"que·'se·'ha~;_a'._impuésto 'p,ara''Corre~·': 

gi ~ ~ º ... ~. · (::~ ~·~ ;. ~ _· ::::??~~-~!-'.'.~:::~¿~~t:2~.~:-~::t'..:.~~~:~:\:· t:~):!.:t<~f ~~Y~:~J~·::::t;::.~:r~--·:~~~C,:-'~~:-~.;:¿·:: __ -:~- : .. ·<· . _ .' 

De esta forma ·se ·implantán ·a". través 1de.'las instituciories~'que,tienen una liis 
tori a más añeja, 1 os camblos' ~ro~obid6s,,po~ -~l 'p()d~~ para: ~0Óst'il:ú1'r,así una -

red en' 1 a cua.l s~. ~er,~~:f~.n~J~~;~f,é'~~}h~s: ~-f~~;~t-~#º; .. ;a?t;:~:~;i:,::n> :;: •. : '',. 
"Esta red de un po'de~ qÜe:no judil:ial •debe 'desempeñar,;·> -·· · 

. _una. de,1 as';fúnci ones;que_; se ·atr.ibuye,:1 a'. justici a•asii,"~. ··'-''''· 
'mi sin'a. en'. esta" etapa,:-· función;;_que'no;es:,Ya. d~: casti gaí;'.~ . 
lasUnfracciones~de·'los?individuos<sino de: corregir sus· -
virtualidades;~'),\•40•),'..'•;s '' Y-••,J?t,>:'. :·· ,,. 

!:::.:·;Efü;:~:~il~i1~\·¡~;~t1;!~¡t1!~i,!fü~\f ~iE~!:.:: ,e? 
También·wa. elabo~ado'etcuadro·w ¡joder disciplinario; ~n el cual se reu-

~:n di~:. i.: epi __ ~-··.·~. t~e····n········t··_.:.·s_•:_•.•.-.·.p, ·.-_r. .... :.1,._._-_n¡_c. i P~l es Y'.eri e 1 . e~ al,'. se' p 1 asma" é ! e~i>~~i ~~~ªf er'i á l "cie -
Él -.esta1>1ec11~i~ito 'de 1

1

~-J:~,i~f!i'·);(:~t;m1~i/~:;,;i~i~\~)i:h;:·1a5:;éd~~ ci~(po~ · 
i:r~º~;:r~~~·'.~-~m:t:fü::}~j~~~:~~:i·l:~~pf~t"¡~¡r~~~f!~~t~J!}~~~~i{ !~~:~~~:~b~~~ 
la ~ecán~ca:~_e)t~,~~~'":H::Ldr:':¡::';;;;'[-\', .. ·'\:~,L·, :L}Y··:~'.;~~·,~h· ·, 
ta mecáni~a del pó~er comprende :tanto ;los 1di scursos' i ~sti t~ci ónál es como fos 

:~~;:s:~;i~dn'~ ~l~~~:;ii-:r~~:~::d{:·~4~ r~:}~!~~: ]~~·z~ii:ir-pt:~;;f .5c~~~6~~e~~;c; :~ 1 ~~ ' ,, '' 

nar' 1 as 'condüctas :fndi v(dual es;": 1 os'• cúa 1 es·.:mani fi e'stan un estricto :cri tér1 o rse-

l e~:: v:p~r::~i·:ís~1~:f t1t:~º};:tt¿}]n~f %~·~~,~~~:·~¡~~\'};:t~~~i ct/:~c-~}'l~do -sati! · 

face una función;sociaL(;educación', salud;'viv,ienda y a,limentación ) y, por -~ · 
otro, impl~inent~ todÓ u~ pro~es'~ ·~al~~ativo'.'~i :e:Ja1 Úe~dé-'a scimeter sus miem-
bros. : .'!",'.::;· -;.:- .. :~ ;~··::,://"· . -.:.:.: '!: ·. !_:· r:,: _., 

Gilles Oeleuze resalt~' que este seg~~do aspecto_ es producto de la tarea min!!_ 
ciosa hecha po~ u~ 'flichel Foucault,_ más }us~icaz y analítico, al enseñar: 
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"Foucault señala que toda i~stitución Úe~e necesariamen 
te dos ·polos. o dos elementos:, .. '! aparatos·',' ·y." reglas.•. 
En efecto, .organizá•.grandes visibilidades, regímenes· de 

.. enunciació~'.La insti.tución'es biforme, bi.faz.•: (41;)· .· 

::·•:~::~::tf :~:;~¡~g;;2:~~3;~~41~~l~~};~¡~:i. 
rro \.f .. ;,_ , i .\ 1 ,: , : }·'.·:.·¿: ·:, ,,..:,:,< : :;-·>·:,.i:~:\·.~ ·.- t~?'.·.:'! ~ · :t;:'.·;'.1-'. ... :r.:·,'i' !'~· ,-.-::'.- ;._" · ': 

.·,, '.· ·'. ' ,. .... ·, ' ;' .... ' . .;' .. ;:·: .... ;. ,,, ... '• .: 

Así, el castigo y los tipos de· pena· son inediaciories; ·filtros' y:'gerarqufas · -· 
que se ejerc~n sob~e) os fodi viduos. denominados delincuentes :~.expresión. c 1 ara -

para entender lo~ requerimientos de la socieda~ di~~iP)Jº,ªr.J,.~;:'.;,;;< :, 

"Cada• sociedad deberá modular, según sús p~opias''~~'éesi".<; 
dades, la escala .de penas. Y puesto:que.eJ castigo; no~·:~'.· 
se deriba de las faltas en st ·misma·,· sino~del';perjuicio ·< 
causado· a la sociedad tanto más deberá protegerse.Y.me! . :. , . 
trase severa. En consecuencia,• no· hay un modelo·univer~ · 
sal de la penalidad, sino una'. relatividad ·esenci.al·:de)~ 
las penas." ( 42) :··;"'.:o(.:,~;·;~,·, . .,,;:,:' 

Sin embargo, el alcance real del poder .. tiene cómo ii~o~~ ~Ús,fines someter -
disciplinando a los éuerpos para produéir}cifú~i~;¡;;·S;:.:jercició"qu~ ~~·mueve en 
tre dos lfmites: el primero es la máqu.ina,de'1.a .íisd\µ1i~á·;·Y .. ,~1 .. seg~ndo, 1~ -

aplicación del derecho de soberaníf:·r.~:~ j~; '. J<\, ',;•!''. L/,;, , ... . ... 
La aplicación de la función de sob~ranía es·otra tareamediadora, la cual .se 

encarga de agrupar segmentos pobl a~fó'riaie~ '¡\ i~íi'~u~ ·~e\les':apí)c~n todas., 1 as -
leyes que conforman los marcos d~:'nd;ma~i~i'd~CI'.' As( í'a' dlsclpl in'a ~6toá e~cl~si 
vamente sobre los mienbros de un~·pobláéión' ubic'áíia'géog~·u'jcá; tii'st6Hda y ét': 

nicamente. . . , .·. .. '·. ·.;·; e:,,;; ?'.r'~'.'.''··., ... %;\{'.'.:i'.:.Vr'.•\,' .··:. ¿ 
La idea original de la soberania proviene de la facultad miticopolítica : del 

soberano, la cua1 le permite conceííir~~ e1'!iod~f·y e:mitir'1Wes'iiá<:'ia"\üs sübdi 
tos. En e 1 estado moderno :es ta· imag~n: ~~ ~t~ansforlii~.~eh·: ~~ con'de¡ito' Siiíira~ocl al~. 
cuya función es. la aplicadón_'dé1 '1á'ioiiíntad d~~pocÍer bajo lá' mi~ÍÍda ~tentá•·;de 

1 as inst; tu:~::e:º:~:¡: º5:t~;:~~~·~-;~n\i1~C~:~tI~ª~:;.~~~J$n;:{~.~:~;;,~· , . 
partir.,y .en_ el ·juego· mismo· de,;la heterogeneidad entre·:/:«•, 
un derecho púb~ic?:d~.:.la sobera~ia. y una;mecánica•polj, . -' ... 
forma ... de .. 1.a~ ·,d1sc.1.P)1.~as. ~';J,,43.• h::· ;:: .. ::' : .. ,,.,·,: .. ::.:,./>.•;,:e;.:" .. 

Queda. de e~tá· rcir~a's~br~y~do :q~~ :~1iintent'ó pÚ;~rdenií~"éa'sriéi~did ha 'si 
do una preocupación 'de 1 'po~er. '~e~lid.ád':c'ti;~s ·'r~süi Údos" h~~ sicio'l j~j tados ' º-: 
en su defectó rebasádos ¡ior los,aconié~imiéntos.'h'fst6~1Üs ~o;'bbsiante sú cons~ 
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tante actua 1 i zación: · 
El racionalismÓ enfre~t~ en·'.~sto; momentos'Un tope explicativo y de direc 

cióna los ,sucesos qu~ acont~cen; ya que restringue el papel efic~z que apunta: 
1~ e(p~der.;e~ .~n· cri~téxtodet~rininacio y en donde la soberanía es ante todo el 
espacio 'do~d~ Í~~·.me~a·rí¡·~~~s discl~linarfos actuon para controlar y producir a 
los i;di.Jid~'¿~. qú~· .. én·.··e'11.a" s~ encuentran; permf tiendo al poder vi gil arios para 
después, sJ_han,iÍifr.igido algún dispositivo, sacionarlos. 

La s·o~iedaci'.:~'j~~l~l·;~a~ia queda entonces concebida por Michel Foucault como: 

. º'l~ s~~i~da~ :cú'si:iplinaria es una sociedad de la comuni
.cación. absoluta: la difusión de las disciplinas permite 
que todo se"comunique con todo según un juego de redun
da.cio~es: y de homologlas infinitas." ( 44 ) 

la scici;edad'.étisciplinaria considerada una realidad compleja, aplica, al mis
mo tiempo ·1os· mecanismos del poder a través de discursos especfficos y dando co 
mo resÚÍtado 'el ejercicio perfectible de la dominación. -

Foúca'uit/ al utilizar sus " herramientas " analfticas, comenta que la impor
tancia 'de 'socavar ai poder consiste en "·hacer visible las relaciones de domina 
ción j¡ de' dejarlos funcionar en su multiplicidad, en su diferencia, en su espe":: 
cificidad :i en su reversibilidad." ( 45 ) . 

Esto permite señaÍar· que la norma, el castigo ·Y la disciplina constituyen el 
" esqu~ma normativo que se apoya'. en .tod.a· una economfa de visibilidad." ( 46 ) 

Economía que significa racionálización .de los recursos· por medio de la vigi
lancia a través de las instituciollessociaÍ,es.,en el•eJercicio del poder. Apote.s. 

ma velado que sigue rigiendo. . ... ,·,,§::'{',c,·:;c•.:.;;•: · ... 
Si el comentario anterior .se tras! ada, a .una; sociedad;.!'• .. democrática " y se 

m.intiene la noción.de.la sociedad discjpJiiíal"ia:rento'n~~s se:señalarfa que en 
" los regfmenes democ.ráticos libe~ale~ mo'de;nos/sólo ~on'poslbles: por obra de:-
un largo trabajo previo de discipiinar á}~s'ci~d~dán~s.'~;(47 ) •:: .. ·""· -

Resultado eficaz del poder, .él cual{se;logr~ a¿t~a~~s'.~é;Ja'.disciplina, la 
vigilancia, el castigo y la norni~liia~í6~;;':... .. • : . :r.<:. :'.: :://;·;: . 

. _ .·; ·::, <:! .. i.:: ... -.<-r:1~.;1::~,\-~.:.·F:~-~r:,t~~:~:.·: ... ,.·~~:·· .. :,:··:·.··>~/·:·: ... ·.-:, ., ... , ·-. 
En una sociedad donde. lo .. visible y'lo:·enunciable:son precondiciones del or--

den, 1 a.existencia. de' u~a ciinst'rucción ~ate;iái :es··~l: resguarcio:de.es~. int~n ._.~ 
ción. El podery· 1~ bJ~gu~;¡,~;n~·;~ÓÍoérear~n:1~yes, ~in~ quetambi.én'elmca-
ron i nstit~ci Ónes qu~ fueron '~ig~ifi~~ti vas para 1 a sociedad •. Este es el caso 
de la figura pániÍptica.. . 
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El panóptico de Bentham ·representó lo que la burguesía deseába 'para. vigilar 
y someter no sólo a los presidiarios, sino.que traspasara su·sérítido'de-"los·mu
ros gélidos de las .cárceles y habitar.a en la sociedad con el objetivo'.de'·serc:la 

expresión materializada.del ejercicio .. del .poder. : .. i'o'"· '•''"' .. -.• 

"El panóptico es la ·utopía de un~ scici.edad. y un·tipo'de"· , .. , .. ; 
-poder que es> en ·el fondo.de .la. sociedad. que actualmen ><·· ,,, 
te conocemos, utopía que '.efei:ti vame.rite :se :realizó." · ·'7 
( 48 ) · ·:.-. ·': .. ·-.• ·.·.·.:_.":_"····:.'.':\'..-~,·.·.·.·.·.·.~:: .. _·.·.·.: .....•. :._,' .. '..·~.c.~.::":::·'..:··,;·.~~: .... ·~--~ ... · ... , .·,~:··p,7 

- - - _. ' ·,:<'•''.·: 11·· ,,-:·.:,:,!; ... ; '· : .. 
El panóptico es. más que un: instrumento':de ·vi sibil.idad;· es ·.una manifest'ación_ 

del poder cuya única finalidad corisist~ ~n.mostrar'.qu~~;..;; .;. ..,: 
• . '. . {-,'' : . _, . ;._ ·~ ;.;:~, .. ~ '.,:. i;;,.,y.·: . ' . . •·• •.: ' ,•, 

"El esquema panépti.co es un. intensificador.:para·,cualquier · 
aparato de. poder: garantiza su economfa" (".en materia;.•.en1"· 
tipo J; garantiza su eficacia por 'su· caracter :·preventivo;,, 
su funcionamiento continuo y sus mecanismos automáticos:" . 

¡'.¡,;'1 

. ( 49 J : . . · . . . ·. • •: . :':'c.•;·,/;: ·:;:: ''·v·· · · 
Al implicar todos los elementos expuest~s,,'el'._~j~rd~c'i<(der'P.Üdél- se vuelve 

más rápido y eficaz pára· actuar en la sócié.dá((actual 'de 'ma"nera 'macro, pero 
¿ Cuales son las actividades particulares de Ías'·inst.it~~iorié~ dJando éstas ac-
tuan en 'el terreno de la existencia .indi~iduál '?'i:•:) . : ·"·'. !;"( :;·< 

. Mi che 1 F~~c~ul t ·.planteó 'e~~ ré~.P.e_~ .. ~~ ~ e,~~~t~:~;,b~J.a'~t~ª~-~.s1 '~~~; ; '. 

~'En nuestra. época· todas· estas \instituciones-fábrica" es . · 
"cuela, 'hospital.'psiquiátrico; .. pr:isión:.no,tienen por ... {f.; .... ; , .' 

nalidad excluirsino·el.fija_ra·los .. individuos." (SO".:) ., 

F1 jac1 ón ··?U.~··t1~~~: .. ~~~gn,~~'.P.~~Pe;s~. ~~~/?,~· ~ ~.~;'-~'C:~ ~~'~';;~.' ::f _. ·,~,,:·'.· .... 
,Los.fija.á:.un aparato'de.trasmisión.de'saber;.Ahf no -
'sólo" se ·:.hace "1 a.'actividad "encomendada; ·,;sfoó ·''.qué '"tain:l : "' 
bién'_el:respeto'a·.-1as•.est~ucturas jerárquicas •imperan-.,.,; , .. -'-

. ·, ~·~.s ~).' ~:¡:._ ;.~:~.i;..:.):~,~:, ... ' ... -"::/ .. ~<!~ :.·,::·,·:·'··;~ -'· . .: -~:r-: (:;3: :¡:t:i:~:,:. .'>.:·. , -: .- . ~, -:i .•.. 
2. Los ·fija a un· aparato· de ·normalización;· .. Que en sentido 

. estricto. no .es .. mas· que; él .cuerpo .sometido ·a 1 as•normas · 
de cada"institución;"con la obediencia'que·,se tiene· -

... e:~~~ :.,~-;7~~;~~~~-~;~~~'~'~:~'~}~J:~¿:J· ;>;)~-~~~,-~].,_<:.<:~ _{~~~:~~/-!.{,-·:~:~;·:~_;,_~;:~; ~:-~:,., ·~· .. : .. ~ ._~·'" 
La acc1on panóptica,i. e1~·castigo;: 1 a .. vigil.anc.ia. y ·..ia ".d.i scipl i na· constituyen 

en su con:itinto :i~ ~he' Mlc~el l'hu'i:~ult ~~llo~inó'1 ia-<irtópedia':sói:ial ( 51 ) o ª!@ 
tomía política. c·s2":'1 :,:;., '<:-n~: \.;:u:.· :\~t; ¡,,·•·.)u;~T;- .. 

El poder,:; ~L ser .. ~~: perfe~clo~i sta' iobre il o:qÜé ~~'~trof~, Úti Íiz~, Í a anato-
mi a políti~a con ·1 a }nteri~ión de co~r~gir.y .. inoldear{i.p~r co~du~to.,él~- ,la~: media 
clones ) voÍwitades ciiséip11l1áda~ .. Recur~fr·a fl .. g~~~~;éómó delin~~~~t~.:,1 .. ~c? ... -: 
parricida o drogadict~ éumpl~ .U~a~i'únclÓn estr~t~gica 'para la s~~iedad di séi¡i1 i 

' • . .. ·• -·:·:· :»: . ... ,'. '.-'. ·. ·;.,'. . - •. ·:·· ,:··-.: •• '<"'~·.· ,•'! ; :' ·: •; :·:•"\•·:·; ·:" •• • """." 
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naria, ya que:ellos_·son po_rtadores ·.de lo que el poder no quiere tener en lama
yor!a de 1 a po.b 1 áÍ:ión: personajes. tolerados .con el· objeti ~o de representar 1 ci 

des::ñ::::~~n~:a-si~nifi'ca :ad~itir ·una ·_cos~··q:e 'se·~·~~a~rd:ba •• pero •cuya .• exis-

. tenci a no ~e puecl~,nega~.' IJ~ esta forma; e1.1 a debe' s~r' eje~cida por medio de. u- . 
na Autoridad;ó\Í~fe pÓlftfco según. lo. d_icfa~i~~; Í~ f.il~sof!a,_pdliÍic~ ¡ clásica, 

::. :::¡:¡lif .:;:::.~:::::::·:::::;:, :i:,tt1:;:1¡¡g~~¡;,~t~;;;i'.:~: 
al pastor como el. encargado de protéger~lnuc·i~s·¡~~rite ~ ~r('r~b~~~· el~' o~eJa~; •,
Si este arguÍn~ÍÍto lo. tras! adamas a 1 as fo~m~;-'~é g-~bierrio'en :·¡~~'so~Íédades a~-
tuales tend~pmos• qu~: · . 

1 
/ i?;-¿:¡ii.~i~J}Hi~·;;~f~f · · 

"Ser un hombre polftico. no iba a querer- decir.'.alimentar,.: -
cuidar y _velar por el crecimiento· de la : .. descendencia, 

··sino asociar temperamentos. contrarios iC 'fogosos·' o :mode . : 
rn~~.!. r~¡i¡ando la" lanza_dera '!,,~_(,la.~p~i~.i_ó~ ·.p:[ ,. 

'. -..;:'"'. '·,·~·,.. ·-~···,1.¿f:··;·.;> ~:"~"-... :);;··.· 
" El jefe pol!tico es el encargado de vela_., l_o(s~~f~~s,_~n;_~u.s .. ~ifé~en~,ia.~: y 

continuar con la reproducción de una sociedád disciplinada'y vigilada. Trabajo 
que se logra con 1 a _aplicación del bl o~·poder ..... _:· ... :(:'¡•'1· ;:-":' _·.\'· :~-: "'":.'~. ••!···: . 

. ~ ~:: ... ;,!;;· 
t ; '• . '~';:_~.'; •Í , •V.'.- ' . . C. El bio-poder o. tecnologfa del cuerpo. · · 

_;:.: <':1'~ ~ii·~~X.:t·~:;~/;1 ·r \·.<.-¡: ;· .. :.·~~·. __ =: ~ 
La génesis del hombre " moderno " tiene uria' historia ·recient~; :la;cual . hace 

referencia a una época histórica concreta y al 'mí~~~{tÍé~¡;ci; ~¿r~ét~~-i°:zada por 
las tareas que recaen coercitivamente ·en el ésujeto, ,.Pr.icti~~s que" ~e.traducen· 
en aquellas actividades a las ·cuales queda adsc~it~:iil':individÍio y'_que exige de 
él, el cumplimiento de los actos represen~acionistas que distinguen· a la.época 
moderna. 

Así: 
"El hombre moderno, escribe Foucault, nació en una mara 
ña de reglamentaciones: reglas y subreglas meticulosas;· 
prolijas inspecciones, " el control y ejercicio de los . 
cuerpos individuales " o en el contexto de la escuela·."··' 
el cuartel, el hospital o el taller." ( 55 ) 

De esta.forma, el hombre moderno aparece como la paradoja de su:tiempo, en 
el cual no todo lo que acontece da cuenta de él y que al mismo Úempo'::él.'no se 
reconoce o no' ·identifica 1 as determinaciones que. ejercita ... 

J. G. Merqui or considera 'que' e 1 origen dél' hombre modÚr10' inicia .én 1 a· 1 us-
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tració~, periodo,el cual .se cimsidera cqmo un pl"oyecto inconcluso y resalta ·1a. 
opinión fo~-~~ltÍ~~a de:q~·e:. · . :,,' 

"Esta utopia gris .. de la Ilustración no se hizo realidad 
por completo, desde luego, pero Foucault piensa que si;·' 
logró.:imiadir ·g·randes areas de la cultura moderna, y -
que. la cárcel fue el· campo por excelencia de su aplica·: 
ción •. ~· (.56) . · · -:-

Quedan todavía pol" desentraña\" algunos mecanismos obscuros que trajo consigo 
la época moderna· y en la cual los cuerpos son parte de esta real.idad· ~scondida, 
donde las categorías sociales, culturales, económicas .• eté., son los crisoles -
en los cuales la subjetividad nuevamente es ocultada y el poder prod.uce una re! 
lidad que controla, somete y ejercita a su voluntad. 

La sociedad moderna, por intermedio de su red disciplinaria, es el lugar don 
de se habita, reproduce y existe el hombre dóci 1. Tejido cuyos elementos consi
deran que: 

"La red disciplinaria apunta a generalizar el horno doci-
11s que· l"equiere la sociedad " racional ", eficiente y 
'lrfécnica ": un ser obediente, trabajador, cargado de 
conciencia y útil, plegada a todas las modernas tácti-

. cas de 1 a producción y 1 a guerra." ( 57 ) 

Esto no se logra automáticamente, sino que el poder genera una estrategia C.!!_ 

yas tácticas hacen que este se encuentre constituido por: 

" ••• una e·spesa red diferenciada, continua, en la que -
se estrelacen las diversas instituciones de la justi
cia, de la policía, de la medicina, de la psiquiatrfa. 
El discurso que se formará entonces ya no poseerá 1 a -
vieja teatralidad artif1éial y torpe, sino que se des
plegará mediante un lenguaje que pretenderá ser el de 
la observación y el de la neutralidad." ( 58 ) 

Dadas las condiciones en .las que interviene el poder, el cuerpo se encuentra 
inmerso y resguardado en el campo polftico. ·Terreno cercado por un extenso muro 
carcelario sobre el que se producen voluntades confor~adas. 

' . . . ' 

El cuerpo de esta manera se conviert·e,en .la materia a .Ja cual se le somete e 
introduce signos, producto de la mediéión)<valoraé:ión, entre. la institución _ 
( lo que se dice ) y la realidad: ( 1~ que'. se' tia~e· ).para hacer de él un· instru-' 
mento. ···;'"°":'·'"'"' ·' .: ... ·. ·· 

"El cuerpo. sólo se, convierte. en fu~rza:ütil .cuando es' a 
la vez cuerpo prod~ctivoy cuerpo.,~p~e.tJd~::•,,(;59;) 

De esta forma, en el werpo se si~t~tizan t~d~s los elémentos mencionados,·-
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. constituyen la tecnologia polftica del cuerpo. Instrumentalización cúya ·estrat~ 
gia consiste en destacar: 

"Indudablemente, esta tecnologfa es difusa, rara vez -
formulada en discursos continuos y sistemáticos; se -
componen a menudo de e 1 ementos y fragmentos, y uti li
za unas herramientas o unos procedimientos inconexos. 
A pesar de la coherencia de sus resultados, no suele -
ser sino una instrumentación multiforme." ( 60 ) 

·sin embargo, los actos disciplinarios no dejan de cumplir su cometido, pues 
son 1~ práctica de lo que se busca o se dice. 

"La disciplina fabrica as! cuerpos sometidos y ejercita 
dos, cuerpos " dóciles ". La disciplina aumenta la 
fuerza del cuerpo y disminuye esas mismas fuerzas. En 
una palabra: disocia el poder del cuerpo; de una parte 
hace de este poder una " aptitud ", una " capacidad " 
que trata de aumentar, y cambia por otra parte la ener 
gfa, la potencia que de ello podría resultar, y la coñ 
vierte en una regla de sujeción estricta." ( 61 ) -

El poder endereza, por medio de la disciplina, conductas. " Fabrica " ( 62 ) 
individuos útiles como su objetivo estratégico e, independiente de la función -
que cada uno desempeña, sabrá someterlos a una normatividad que será común a -
sus miembros. 

Michel Foucault da con este razonamiento utiliza~do los planteamientos del -
estructúral .funcionalismo, pero su explicación estriba no en justificar el rol 
asignado a cada miembro, sino en determinar que todos obedecen a una instancia 
supramateriill a ia.cual le delegan sus facultades. Esta categoría es la norma y 

su fuerza normalizante, la cual tiene por tarea determinar la utilidad de la di 
ferencia. 

"En un sentido el poder de normalización obliga a la -
homogeneidad; pero individualiza al permitir las des
viaciones, determinar los niveles, fijar las especiali 
dades y hacer útiles las diferencias ajustando unas a
otras." ( 63 ) 

Se hace una proyección de lo que la normalización significa para los regíme
nes democráticos actuales; son los derechos y las obligaciones los criterios - · 
que se.aplican ·como prácticas. normativas •. Es una trasmisión que se efectúa no ~ 
sólo por las instituciones .soc.iales·clásicas·.( familia, iglesia, escuela, esti
do y hospital ) sino que':sú:i~tención có~siste en multiplicar." las instrué:éio~ 
nes y prescripcion~s d~sti~áifr¡;c~ hacer qüe sus ciudadanos. ~~an ~ás confiables, 
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Con ello, el poder y su tecnologla sobre los cuerpos per11ite .,ldear las vo
luntades y hacer que aquellos esten " ..ejor preparados para encontrar COlllO tro
car su idiosincrácia privada de un nOlllnalisaio público.• ( 65 ) 

El bio-poder se ha encargado de dar al cuerpo una nueva di•nsl6n que va 11165 
allá de una relación de lo visible y lo enuncfable, cuyo socava.iento fndepen
dientetwente del anilists crftico tiene por objetivo llDstrar sus condtcfones de 
aparict6n. Estas son: 

1. las categorfas cfentff1cas -especie, poblacf6n y 
otras-, se convierten en el objeto de la atencl6n ~ 
lftica de una manera consistente y sostenida. ( 66 T 

2. El bio·poder hace que el cuerpo sea ." objeto sucept.!. 
ble de ser manipulado.• ( 67 1 

Si el bio-poder actúa sobre el sujeto, la btopolftlca trasciende hacia el i.!!! 
bito de lo social o público. Tarea cuyo cometido consiste en seílalar: 

"la bfopolft!ca trabaja con la población. Mis precisa -
111ente con la población como probl-, ce.a probletita a 
la vez cientffico y polfttco, COlllO probl- bio16glco 
y COlllO probll!tlll de poder." ( 68 1 

En el esquema de la Tecnologla del cuerpo o Blopoder se encuentran las carac 
terlsticas que refuerzan la argumentaci6n anterior y que se pueden observar al 
final del capftulo. 

Es as! como se preserva la continuidad de las tecnologfas del poder sobre la 
población, convirtiendo a la sociedad en espacios disciplinados y sometido a • 
los imperativos normativos que le son impuestos. Acción la cual es vigilada ba· 
jo la atenta mirada del poder y en caso de quebrantar la norma, provoca el eje! 
cfcio de su fuerza sancionante. 

D. La realidad •icroffsfca del poder. 

Dentro de 1 os elementos que conforman 1 a rea 1 i dad de 1 poder se encuentran . • 
los espacios que implican a la microftsica, categorfa analitica foucaultiana C.!!_ 

yo propósito es develar las técnicas que se filtran en todo el espacio social. 

En dicha estrategia se pueden identificar trs t~cticas, las cuales son: 

1. Poder de difusión que se logra con la aplicación de 
los discursos. 

2. Acondicionamiento sutfl por medio de las normas. 
3. Apariencia inocente, pero en extremo sospechosa esco!!_ 

dida en la acción disciplinaria. · 
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' ' 

La microfisica del poder encierra d_entro de si un campo de validez, el cual 
" se 'sitúa' erí Ú~rto' mod~'é~tre' ,esos'. gr~ndes' f~nclonamient~s. y 1 os propio~ c~e.!:. 

:::~::~i;~~~~ii:f ll~%~l\€'.ffi;~;r2n::;~;j:~:; .. · '· ,., ~~ 
'--~ .. _._, no Ciertamente •la invencion- de 1 ii -historia,' s·i no, 1 a .. in·. 

, tegracion de. una _dimension' temporal;. unitaria ;':'acumúla', 
· tiva .en el.- ejercicio de;los·:controles:y~ las.,práctfcas"".",-

Es de_, est? f~;1:~:~~:~;!p:~~·!~i~J¡ji~-~~_;i';¡~~;~~~h;};~it~fij~h:;! ,_F~ucau1 t en 
torno al poder:( entendiendo por uri':lado'Jo\qúe'dominá y, por,: el •ot~o; lo que.
produce 'sobre 1 os cuér¡Íos ' ) ~óri~~rg~~ \ pa~a'~¡;;:'; ~~~~"~ci é~to éÍ. ~potegma c 1 ~use
wi tzi ano· de'coll~idér¿r'-~;f~fpol it'ic~ éó~ci;~l'oionga¿i iín'd~''.'.í ~ •9n·~µr~:' ' •'} '' 

- ;~·'!)_\'::<:~? ¡.'.~{".~ - {:l.,_:./.~';: '-. .:-;~: ~' '·':':.,:'· '-'.' :·~. -;. '-~: __ ... :. :' ... ~.:.J !~ • .::. i ~ ·;;: ::, ... ;'.. <_ '~ < :.:·_!"':.. : ¡ ¡ ;: :·.¡_1:: 
El papel asignado a la-microfísica encierra ·como intencicSn que el poder: 

. · ·~ . ·~;'fi-i J.:\·(~_.·-::~:':~~:-:./~,:;: 1 .. :-;.~J/-~-:-~;.·'~~~-, · :::l!;.\S -~· f :~<:i~1.; /'-.t.~.~::,,:•-: .Y:· i~-:~. :_~~ ,_· ~:;..; ' 
.. " •• ·:,no -se :cons_iba' como\una propiedad; 'sino~ como: una. e_! 

tr:atégi a.:;.que, susiefectos:,de __ dominaci on ·_no 'sean __ , atri- -
buidós a. una; (: apr:opi acicSn )l, ;';sino •a ,unascdi sposicio~-, 
nes;--a unas .maniobras; ·a ;unas: tácticas·; a ·unas· técni--

, . cas;· a_:uno_s --.func_ionamiento,s; ._que •se •_deci_fr.e en él' una•<-
, red, de relaciones'.,siempre,en·ac_t,ividad queun_priv_i1e".,: 

'; gi o:que 'se' podri a'detentar;que·:se _:le'.dé ·como 'model_o l_a' 
batalla perpetua·mas'ique· eFcontrato que opera una ·ce-: · 
sicSn a -ia ·que.conquista· que· se. apodera _a .un territorio." 
( 71, J ·º'. ·,;'-.<'.'.-:': '•"' l'-' :;-::~;;;,,>:!i "" ·''-'-' 

Y concl~ye:, · .--.·. ~~·i·~~(<~k;:.~~'.:.~:il/."{·'::r.~ :?7,:,}1
;'·

1
·;··· 

. . -,i::>:. _.,,._ <;::r:·:·:,1·;>·.f::._ '_\.".\"::- .. ·:·;··· ....... · 
"Hay que admitir en S~IJ!a',que"est7 poder., se ejerce más 
que se posee, que.no es-.el.(.pr1vilegio ¡-adquirido o.
conservado de la clase dominante,-. sino· el .efecto de con 
junto de sus posiciones ·estratégicas,. efecto que mani-::' 
fiesta y a veces .acompaña la_ posicicSnde aquellos que -

. son_ domi~ado-~.·-\<.?..~;J r;:¡: ... ;J/;': :_, ··_-__ ' •·' ' 
Asf 1 á microfi si ca es 1 a red_ que·_ entreteje l_as tecno logias de 1 a_ domi naci on 

y produce ion_ que incid,enen l~f:¡;;~¡;ré~';'.A~dit"c!~~dé :los _di~~~r~~s. • _la_,disciplj_ 

na, la vigil~ncia, el c~stfgQ'; -~te':; co~for~~~\io qÜeMichelFoucault denomino 
como dispositivo.'_ ré~mino'·~uyo: si~n,ifl~~~~\·~~ií~1·á: if"dis~o~iéia~ d~ obt~ne~ 
" algo" ( ctierpos,;voiuntades.~et~> )•y e~á e~ Ía·volunt~d del poder. 

. ' . -.· . -':L·-f··--· ' . 

Material_izada en .una táctica menor, o subpoder,',domle;e1 papel .designado a 
las ciencias es lá pr~púésta a dlch~-interés y_.la~ e~~~~Íalizaciones de esta -

prueba c1ara<i~1 · p~der. f-enom~no <i~e 5~ co~Jierte:en un'p~rverso Jue9o. 
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"Juego. que, en definitiva, y ésta'es: una ·caracteriza --· 
. ción decisiva del dispositivo, .es de naturaleza esen-~ 
cialmente estratégica, dado que· con él se pretende· res 
ponder a .una urgencia, lo que lleva.a una manipulacióñ 
de las relaciones de .fuerza a fin de desarrollarlos,..~ 
bloquearlos, estabilizarlos ... , en definitiva; utili-"' 
zar los." ( 73 ) · · '". 

Gil les Deleuze señala con respecto a la noción foucaultiana' d~l'dÚposÚiv¿ 
que:·· 

"Los dispositivos tienen, pues, como cornponenfes l.ineas. 
de visibilidad, de enunciación, lineas de fuerza, lf-
neas de subgetivación, lineas de ruptura, de fisura,.-. 
de fractura que se entrecruzan y se mezclan mientras,.' 
unas sucitan otras a través de variaciones o hasta de· 
mutaciones de disposición." ( 74 ) · · ·· >;·. 

~·· 1 • > ; 

En sintesis la sociedad actual es el espacio cerrado.do~d~,~fpoder. erige un 
control unidireccional sobre los indiviuos que habitan en:ellá.y·que dfa a dfa 

: ; .• ,~ ¡"'. ' • 1 

se siguen reproduciendo. ·'. ... : ,,. .. :/ : .. :,;:,, ; .. " 

E. La gubernamentalidad COMO espacjo cerrado.. .. ' ·:.:~.,--::°''-

El último elemento intrínseco al poder lo constituy~r1/;i~;;n;arrientalidad. -
Actividad la cual hace tangible la relación ent'~e\l(s'~~~~'.y'e:1· pÓder. 

Si bien en cierto el distanciamiento de .las funciones de la gubérnamentali-
dad y de las instituciones de e~cierro ( cárce'i;' e;6ü~1~'y ·~b~'pital'l·. en ambas 
sigue prevaleciendo la aplicación.raéional1sta:de·1a vigilancia, el control y -
la normatividad. ·· ·' •'· ,/'''':Y";·:•:·.·:;'.': ;.;:,':' · 

Esto hace supone~ que la divisi .. Sn d~Í;;E~t,~do y el' poder resulta ser un ejer
cicio arduo, :ya ,que si se 'observaFoucaÚlt ápcirta tr~.s. nuevos fenómenos dignos 
de mencion'ar; Eit~s\~~·:<;.:,,. . ~.,: .. X .•. 

~: ~i,··~~~;1 :t}::~~~1~ .. ~l·:~f:·t~iº;::::······· . 
. ·. 3. ~.\:~ºt:,i~ d:.'.~·ª·X:~~i:ii{ª:. , :/i¡, 

En.c.uanto a la concepción .clásica de la función concreta del ~st.ado, ésta se. 
caracte~iza por.\o'sig,~j~~t~.·:,,;F~~.,'/,,,·::·; ·,:, :· ... · ¡ ..... 

i. La organización· pol íticá: y su's ·mecani sinos .·descansan' so 
bre la racionalidad implícita en la razón delEstado.~, 

ii. La razan def EstáJ;·'t·~mb'ié'n':~'Jeiit;· ~'oi(Ü~"~ódigo d~ -
pr.incipios ·para: su<perdlirabi lidad,'.: .:. ·' "·:1: : · . :~. 

111. La razón deÍ Estado se cónvierte en la ~áxirna d~ li>s -
principios Y, ~étod~~ q~e_, se:d~b~n acatar .. 
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A juicio de Michel Foucault, .. la fUnción del Estado es en realidad un argume!!_ 
to mítico en el."Ciial se frátá de .evitar los posibles conflictos .con otros Esta-

. ., ·.'. '' . : ... '. ~ . . . - ·. ~ '' < . : . . . . ' ' 
dos 

Deducción arq'üe~lógica q~e· demuestre la existencia del arte de gobernar como 
activi dád distlnt~ ·~ '1 a ~azCÍn. de Estado, pero cuya complementariedad se ha. mani 
festado. difusa·:·descie',el origen del Estado y sociedad moderna. -

' ... · . _;-,'. _¡~¡ .i. -.!.',;;:'' . . (:. :. ; \ .. ·. . . . ' - .. 

El arte:de:gob~rn'~r,dirige su atención a las actividades efectuadas al inte
rior .de la :.sóc_ledád;)contando con dos principios generales que explican 

·,.-._¡ .• 

su fUnción. « :;:;~ .-~~,',~ 
i ."Resporide:·esenéialmente a la demanda de como introducir 
· ·la, economfa, es decir, el modo de dirigir correctamen

te los individuos, los bienes, las riquezas, en el in
_terior de la familia, como hacer un padre capaz de di-

":ri!ifr"a:'la''mujer, a los hijos, a la servidumbre, etcé
tera;· que, sepa, hacer prosperar la fortuna de· la . fami
lia,:Como introducir pues esta atención meticulosa, es 
te«tipo de re.lación del padre con su familia en el in~ 
terlor de. la·gestión del Estado." ( 75) 

ii."El gobierno se define como una manera de disponer las 
cosas ,para conducirlas no al bien común, como decían -

·1os·textos.Juristas, sino a un fin conveniente para .. ca 
·da .una _de 1 as cosas que hay que gobernar." ( 76 l -

Para 'e(bu~~"~u~plimiento de sus tareas: 

"El arte de gobernar característico de la razón de Esta 
do se encuentra intimamente ligado al desarrollo de lo 
que se ha llamado estadística o aritmética." ( 77 l .-

·como 'conclusión particula~, contar con un saber certero permite al ár'te' dé -
gobernar mántener su subsistencia a lo 1 argo del tiempo. Escenario de 'perdurabÍ 
Jidad que incide exclusivamente al interior del Estado. :"'"". 

El Oltimo elemento constituyente de la gubernamentalidad'.es la d~ctri~~-~ ,, 
teoría de la policía, la ·c'ual es absorbida por el arte de gobern~_r 7' ·, · 

Por doctrina de la policta' se entiende no a .los cuerpÓs judiciales c~eados -
para cumplir 'u'n-~ fÚncióÍi .represiva;:·'sinii a que' el' fümino .. '' design'iiel :c:óií'JÜ~to 
que cubre eLnj~vÓ ámbito ~ifel cual el poder político y:a~nÍfnl~traÚ~o 1é'enfra: 
lizados puedenrjilter·v~ni·r.~:'.:(>ÚJ:)<·· ·.: .. -.- , ,..V ·,:?\(<·:" ·~ ·· · 

La teorf_a •• _d~_·1tAú0'~.:.i;:tef~ie:n.e!~~o?r(\~~~;;ci~;.~~-.~~s'.Jndiyici~,ºs'~·uando : .. -
busca '' garantizar que· la gente sob_rev1Va"·e .·incluso haga· algo: inás ·9ue .. vi.Vir." -

( 79 ) '" " ' : ·" ' 

Definlda desde su raíz etimológica como Polezei; 'esta doctrlfi~' hene la in-
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tención ·de auxiliár· a los ciúdadános, pero favoreciendo esencialmente la presen 
cia dei Estado;.·' Argumento que ,.refuerza. la concepción foucaultiana de la pasto--;:
ral cristiana, el cual corrobora que en las sociedades modernas prevalece .la in 
tención d~ cÚidar, reproducir y controlar los mecanismos disciplinarios para: 
ej~;~·~~·'su''doini~io 'sob~e · 1a población. 

:·-.::· :: 1 ¡·.;; ·.~·:·': · .. 'f'.i:· :..,:·: ... 
Los elementos contenidos en la gubernamentalidad fortalecen aún más la pre -

sencia del poder., instancia supraracional que controla la vida .de .los .. indi
vÍdúo01(át~~vé~ 'de ia aplicación exhaustiva de la vigilancia. 

Michel. Fo.uc~ult considera que la gubernamental idad además presenta tres tác
ticas 'cuyas pa~tii:ularidades son: 

1. "El, conjunto de instituciones, procedimientos, analisis 
· y" reflexiones, cálculos y tácticas que han permitido -

ejercer esta forma específica y muy completa de poder .. 
que tiene por blanco la población, por forma principal 

·de saber la economía política, y por instrumentos téc
.n.icos .e.senciales los dispositivos de seguridad. 

2. La . tendencia que en Occidente no ha dejado de conducir, 
desde hace mucho tiempo, hacia la prominencia de este 
tipo de poder que se puede llamar gobierno sobre todos 
los otros; soberanía, disciplina, etc., y que han .im
plicado; por una parte, el desarrollo de todo un con-
junto de saberes. 

_3. ·El proceso, o mejor, el resultado del proceso a través 
del cual el Estado de justicia del medievo, convertido 
en Estado administrativo en los siglos XV y XVI, se en 
cuentra poco a poco " gubernamentalizado." ( 80 ) -

Oe esta forma, el Estado por medio de tácticas programadas ha hecho las dis
tinciones entre el público y lo privado, lo estatal y lo federal, para consti-
tuir. con todas estas actividades valorativas las " tácticas generales· de la gu-·· 
bernamentalidad." ( 81,) 

La gubernamentalidad es. l~ actividad inventada y fundamental en la historia 
de Occidente, su aplicación es el ejercicio del espacio cerrado. Hábi lidad .;que 
se constituye en la gra~.estrategi{que muestra, por un lado,• los espacios' la~ 
xos y p"or. el ~tro,, la i apJi c~ción• férrea de 1 as disciplinas~· Are~s· qÚe in~eñan 2· 
que su complemen.tariedad;; fnt~rese~·:Y •'Jili~ios valoraÚvos"cÓ~stitÚye~'..é'rt~rre·-

no de 1 o pal it i;co,~, ~'.~g.~¿r,¡f.1.~;i~ii}~~!~~;) ~:.·~uf ~e .. ~~r~:i;~}Y,\1.%~~i 1:~~ {~~ohibe. . 
El poder .es. ~nt~.nces 1 1a;pr,áctica\o~r.ealidadirno';v~le .. el .. '.eje.r:ckiojnfr.uctug ' 

so de restringirlo. a un concepi:~;;_yafqueia1'sér}vaii'os6''ei;il1aiíteamiento; ta~cáu1··· 
ti ano en· torno a él, .: ~o.s pi¡rníit~ j~c~r,~i ~n~r;ir~, sól.~ ~·~.r~!'!va~ ~~laéioríes; .si: 
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no también en el surgimien.to de los actores sociales y,en la.pos.ibilidad de 
crear una propuesta o~tp,lógica ,qúe con~e,jgá nuev~s Pfincipios éticos. 

Sfntesis. <i;· \; .· .. . 

':·.:.. 

La descripción cie·1 a .;mplicá6'1o~es;i'd~riC:t'~~is~i~-~s·'del'podér ~iin'~bo~da~o~ 
en este capitulo, en .. dondé :cacia i~~is~~:r~;aYta '~qú'é'1 '·e1~~~~~º ;;~~ ~i .1~ t~'o;ia ' 
ni la filosofía poli.tica ciá'sica' h~n á~o~d~d~ •.• ; ;.:: • • i.i''i;•. ¡,; ' - . -

:::;:~¡~;;~~~f~ltfili:~;~~t~~~r~Si1:;~.;~~;~;·:~;; 
trol de las_· po~ié'i.o6es ·~~t~~tÍ!gi~~~· c~n .• lás' ¿uái es ~d~mi n~ ~- ;l. ·~mbi i:o soci o·cul. 

tura l.'. .. , · .. · ·;:'.~tl:;'.:;;;~~~1~º'.';t':2;'.''";'.·t,;} ';:·~: -~,,
1

1:.: •• ·.::"~'..~tt::: .. ,,. . . 
La segunda ci r.curistancia'; ;por, su parté;:,muest;a.como. Michet;Foucáult más que 

i ntentár def.i 01t~1 ::p~d~~.·~··:i cl~'riti'f-i ~arl'~;¡;·a~·¡;a~érit'~\·i:~~;·~ 1~~~~ in~t i tuci ón · po 
1 itica, · d~sc~úí~ -ª~este. entendi~~-do10.y;dei1nieri<Ío10 _éonioiactó·; ·Í\r9ülneñto e1 .--: 

cual .señ~l.ª q~;:.::1:,Pº,d~t:~~\ó,.~~·f:in~b1~1.~
1f :~~r,1 ~f;t~~SN~t~~y;,r'i . 

Es por ello· que .se'ha: estab foci do:·úna:trasmutación:en :1 as' formás:.como el po" 
der actúa é~.: 1 ~¡¡-~;fúii ci~'ci~¡··~·o·~i ~iíiirN·~ ~; t;~t·~ 'j~' d~ :f~ •~'~ti tud ferrea · e in 
mi seri ~arde:.· si-~~ ,el tr&risii:~ :;deÍ/~as'tig~;~epresent~~i ~na l :~~\ 1 a-./1 gfl aricf a .:pa--: 

:::~·i c~·. sin .• pe~~~e(~~1·}0.~~fü.n.~;~~ti;1,~;~,v~f ;l:r$~~{}:~:.die:·.t.~~~i:~as ··; estrátégi. 

Al mantener, slJs poslciOnes; el i poder ~ recurrí.do al 'di sciplinami entó de la • 
sociedad a. trave's deÍ ;11~p~der ;·o .. tecn~logf~(deli¿u~rpo;.-rnstancia ·que t.iene el 
propósito no s610.de di~c'ipif~a~:afihéíividu~;y á la cóm~niclad,' sino con ellos 
producir además c~erpo.s daciles':.que ~cumplan cáb'alméntei con los imperativos ··por 

é 1 determi riadas. . ~- ·/ r.~~ ~~·::;~~.e~;~~:.:::·: :~:,~L:,::.f:::-;~~;~;j .;~~~:: ~:t ,.).;.· :~,:;·.~: :.':; '' ;_ ·i· , · 

Esta realidad se puede observar.en) os espaciosmicrof!sicos; ;lbs cuales. son 
la parte más. pequeña e' lmp6rtante ¡iár~ ·~ i poder;üa éscuel a;? el\tiospitiil' la • 
cárcel ,y 1 a fami 1 i a sori~ús• ~xp~~sl'd~e; 'éoncr~Ús ;~~ és e~: ei Íás' donde' Fo~cault 
intentó socavar sus ;,jicroscópicas\ relacfoiies!··:>.J,.;;,,_;:\· /.'. •"' "·, ''•'·• ·.• 

El último. pu~~º t~a~~-s:ó!Íi~Ía~g~~~·~~am~ntall~~d. como. espado·~~rrado, · esce· 
nario. que sintetiza los el~me~t~s,'ani:e~fórés p~~i d~r é1 · pe~fÚ''de las atribu·· 
e iones que e·1.-pader ... ,t1e~e ·~~ando'~~·e:-~o-nVfef..te· .\e~~:.·E~>t.a'ci~' //, :-' : :>:i: :".~ ;--~ (; ·-

La pastoral 'i:risÚánre~ l~ c~~~~orfa' é~~ '¡'~ Jue se·r~f~erzii''1a 0ld~a ante· 
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rior y corrobora con ello,el abrupto y dificil camino que se tiene que recorrer 
para revertir las inercias impuestas'por el poder en· sus espacios._. 
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La Pená1fdad en la'Historia: 

El Rey es qÚieri decide el casti
go por sus derechos naturales. 

Se castiga el cuerpo por medio 
de la pena ffsica" -

Se modifica e 1 castigo con 1 a 
Reforma hecha ,a los códigos pe'.:" 
nales en los siglos XVIII y XIX. 

la pena ffsica desaparece en el 
siglo XIX. 

El crimen en este periodo se 
convierte en una definiCfón far 
mal. -

Se constituye e 1 saber jurfdico 
que pena al crimen, la cual es 
la mezcla entre: -

1. Un examen parcial psiquiátri
co. 

2. Un discurso criminológico. 

El concepto de culpabf1idad es 
una construcción cientffico ju':" 
ridica compleja. 

los juicios son instancias don
de se articulan pre-juicios, re 
f1 ejando e 1 poder 1ega1' de cas::
ti gar. 



·/ .''." 

Ritual. 

I nstr-nta 11 zaci ón. 

e o n f e s i ó n. 

· To r t u r a. 

E j e e u e i ó n. 

Coriclusi6n. 
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Tipologfa del suplicio. 

Es ante todo una técnica que descansa 
ba sobre " un arte " cuantitativo deT 
sufrimiento. Con ello hiba involucra
do que tipo de castigo merecia la vfc 
~~. -
Compuesto por: 
1 • La vtctiu. Se marcaba en e 11 a una 

cicatriz para conocer e 1 grado de 
. su falta. 
Z. La justicia. Esta debe dejar senta 
. do claramente en el cuerpo su hue7 

11 a como muestra de su poder. 
Por medio de un juicio que se mante"
nf a en secreto y donde tanto e 1 proce 
so como la competencia eran exclusi--=
vas del rey o del Juez, generando una 
verdad en la cual no intervenía el a· 
cusado. 
" La confesión, acto del sujeto delin 
cuente, responsable y parlante, es uñ 
documento complementario de una ins-
trucción escrita y secreta. Oe ahf la 
importancia que todo este procedimien 
to de tipo inquisitivo conduce a la 
confesión." ( v.c., p. 44 ) 
Cump Ji a con arrancar 1 a verdad a tra~ 
vés de una práctica bien reglamentada 
como juego judicial estricto •. Además 
de llevar consigo un acto de informa
ción y un elemento de castigo. 
No obstante haber recorrido el conde
nado este peregrinaje judicial, falta 
ba la expresión materiaLde la senteñ 
cia. La cual era: -
1. El culpable es pregonero de· su pro 

pi a condena. .. -
2. La verdad se obtiene al aplicar 
·· el tormento "públicamente~ · · . ." 
J; Se estalilecen· todas las relaciones 
... que. incriminan. · 

El suplicio lo que hacia era mantener 
implacable el ejercicio del poder. -:-
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.Tip~l.og.ia.de.1 ca·stjgo: 

f. -!f.! Ú ..! ! i·! !.!E.! i 
Mu·eva Fig~r:.ª• 

Instruaentalizeci6n. 

¡ ···: 

.... :--· f '_! ~~·!· {.i\~:.' . '.. . 
' La" p_ráCtic~· -Punitiva; va él ... t~a!l~fO:f'~ªrse 
bus~and~'.: 1a··~erda~;/· ~i~st~ñ~·ia'ndOse ... de·, 
la violencia,·:;'con ·ello., en·· Poder .;trata .. -:-

. Ya -no: de"· mancharse;·con·~e1;.:aup1iCiO ~'y. se 
.incl.f:na.:'Por.·. ;i.~·:·.~ero.rma·~:.~"· ... ;:'. '::~2:· .···~ 

l : su.rg"e>tambié_~·,,_~a.·:·naéióri".'de:. ·~-·~~e 't_º .• ,' 

· · con_:~-~-_cua1:"ei.:;~Oder_:ined1~~~za~·su'. ri' ·-= · 
\~tia!'~ exp~'at~~i~ .·recay~ndo '.-e·n·;·U~a _unidad 
administra ti va'; ( :· 1a. ·, prisi&l '•) .\ ::, · · 

·3~~Yt~~t~~,~~~i~-~d~:'.\!>~~~~l1;;~_~:-~~- _: ei -caS 

Re~ o-r a a 

_tigo ,·-·ar·r_er?rmar·::·e1_-· der~~ho ·.crinlinal Y 
desarrollando_ una"\'nuBvB ._'estrategia pal-a 
p~~er ~-}:.a~t1g~r;_~:i.:·:r:~;. ;-f/.r\"_~- _; ·:i · 

·e ~: 1 m- i n··. ~-- ~/: ~-_-ES.ta:· r'e'rOrma-· ti'ene·::é~~~,·~P~1nc.(pa1 tarea 
. el' .. permiti"r,-lá 'conflueOcia _ _.-de ·todas ·1as 

opinio.ne_s 'd~· 'lÓs ··magistrados, par&· poder 
determinar una pena.·.:· · . ~. L 

Insti tucÍ.onaÜzac16n. 

C o n e 1 u· s i '6 n .. 

·será -;1 pr~tÍuCto·· Ó~.·-t~do~-~s·t~· pro.Óeso 
·Con lo cual sé c6nsolida :1a···rérórma.AsI 
e.1-:castigo ·te.ndrá. comO:tárea_· l~~ de ha--..:. 
cerla.una ríecesidad en "el·-... cuerpo .sociáL 
~'?~. un-_ carácter uniV~~S~~'.~'·.:_~-~:~~-·r.~'.":..:~~:;;·:_~:-: ·;/ ~ 
Pa~~ ·el cu~p1i~1ento ··d~i··,-:~~S~Í~~~· .. '~~ -~ ~~ 
cesario crear una· administración·:·Que·::. -

, lOs .. 1egalice •. De. ah!: C¡úS: la :r~ra_Z:ma';.~.~ · 
interese por_ la defensa." de>1a·:saci'e_dad 
Y· que.·sancione ·a .. los,:delitos.j:_~; :·;;, -

Lá. pe~a Viene>~·:· Sel' ;~n~·~·~-J~·,;a,;tec·~~.Ía:-..:' 
g!a· dt!l · c~stigo .sobre: el_· .. 'C~e_f-po·~ ~;:_J.á'.:· -, -~
cua1·, es· ante ~todo" la' figUr;a' :dt: ~.l~:.: ~ep~ 

-- sent~<:i6n. , · : .. :,_, '/::."\-.:· >-;,;~·,·f:::,·:.-<·~) )_/. .... · -
s.e -':tr~ta' .~e·:,~~a:,:·córirr~ntBCión _de :vai~-
res Qué tratan· de 'reformar ·al poder__. a· 
través ·-de·. ·signoS-ÓbStácUlo·a~ y ·,tenie"Ó.do
las· 'condiciones·,_-si8;Üientes:·; . .-. ·, · · -
1. Debe.ser:menos ·arbitrário·~·.-, , . '.,, 
2. El:·"JUego-de s~gri~s·.:debe· co"nduCir a 

fortalecer· µna -confro~~.aci6n ·de : :rue! 
zas~-.· '··,'-. ; ''o.~ ... ,'.' .. ' «.·;·· :-- . 

: . 3 •. Debe .,tener. un_a- modul8:c_i6n ·temporal e condena·); ........... ,........ ,7.:. -
4.· El _cond~~~do se '_<?orivie7te~;en ~Orta·-
. ~: dor.: ,de '"un ~d.tscurso.:que.'detlne, sLÍ ~cri· 

.· ,~inE:'lida~:ante ia_:s~ciedad~-.t{:'"·:···_.::. :-
5.·.,Con .esto el\ delito .queda•.tipÚicado.:_ 
y: conduc~_·.~l,'_descré~i to. ,de, quien .es en-

. Juiciado ·par él.·· · · · 
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El slllleti•iento por medio de 1.a Tecnología del cuerpo o 81opoder. 

Conceptua11zaciiin del hllllbre. 

La Disciplina. 

La llicroflaica del Poder. 

La Disciplina y sus diatr ibu
ciones. 

La Disciplina y laa técnicas 
de sujeci6n. 

e o n e 1 u s i 6 n. 

!! Disciplina . 
Tecnologías sobre el cuerpo 

El hOllbre es visto como una máquina con 
dos caracter!aticas: 
l. Ana-tarlaico, 
2. Técnico-poll tico. 

Como tal, se instaura en el sig10· XVII'
y XVIII, consti tuyendose en· el ~control. 
minucioso de las operaciones· del'. ·cuerpo 
e imponiendoles uua relaci6n: de docili."".' 
dad utilidad. .·,.·::; · · 
La disciplina es por· lo tanto:·:;·.:;,.,· _ 
1. Fabricante de cuerpos ·d6C11es :.y··~ sorne· 

tidos. . . · .·· ... , < · ·:·:· · · -.-
2. Es una nueva ! 18na~1811 p~ltti~S. 
3. Se disemina ·en:los~espá.cios.::microf'l-.-·. 

-- . - ª.~:c~s -- -~el\ ~~~-~[~,0:C!t~~::~;: ~-~:;~~--~:,:.!~~:?:.·-·~·:··· .. 
·Es ante··. tcido·,·una"-;'°i"riVasión'; de··· •.todo: .el 
· cueZ.pO ·social1;,Coó·:·e1··~f'in·:dé ~':i.mplarltar -

::::0J~~1::rr~:~~':l~:r1~ml-ra!Xl~< .· · ·~ 
tra~és .!ie 1.l~s;::di_BP.O~~-t~~º~.i'" ~e .·_n_e~esi= 

~·r~~~~~;~~¡\'.r·:nt· 
·La Prisi6n ., ) _.:: · '. ')< .. _: ~~~~'. f:. '.· ·" 

4. La.:1niportaric1a:dei: r&ngó:.é. , . ·,e 

i~d~0~~=~a~tF,:~ :;""~}0u0~¡.~,culati6n de·. 

i~t~~ •. ::p~~:p~~d~~~i~\',,'..,)~,: 
2. _,La elaboraci6n' temporal: del,· acto.~--:-:·· 

.·; ~.~ Est~blecim~e~t~::"de~ ia'.·::-?o.~~elaci6n _ 
. 'del,>_cuerpo Y,,d~~~·ge~tO;:-.>-:· :, 

. ' .. 4 •. · Articulaci6n ·.cuerpo-objeto. · ,., · 
5. Utilizaci6n ,éxhaüstiva.·>' ' 

; . La .. disc'iPiiña·-.:·es,-~nt~'.-'tOdO·. :y'a"."iio. u~·- sim 
' ple ~art"e ,':·:si~o ~ a~Ó!'a '. Conipone .. i la·s · fuer2:Els · 

para ~bte~er'."un-~aparato· .. eficaz Y. con·:.:~ 
e~lo.cll:ef.Pos:·d6ciles y·:ejercitBdoa.·· -
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· El P!Ídei'. ·. Disciplinario 

f.!!'.!f!!!'..!!!.!f!! 

Los Mecani s1111s 

la Vigilancia. 

Sanción Nonaalizadora 

o 

Castigo Disciplinario. 

e o n e 1 u s i ó n. · 

Poder ·Disciplinario' 

Su exito depende de instrumentos simples 
como: 
1 . la inspección juri die a. 
2. la sanción normalizadora. 
3. El examen. 

Tiene como objetivo ser un operador eco
nómico que conjuga el aparato de produc
ción y su engranaje especffico: obrero-
máquina. 
De esta forma el Poder es máas sabio por 
su ubicación en el espacio fisico. 

Prevee ciertas caracterfsticas: 
1. Todo sistema disciplinario contiene 

un pequeño sistema penal. -
2. El castigo se ejerce sobre aquel lo , 

que no está contemplado o su ajusta 
a las reglas. -

3. El castigo debe ser correctivo. 
4. También se inserta un binomio entre 

gratificación-sanción como el proceso 
de evaluación de un proceso. 

5. El rango es un equivalente de recom-
pensa o castigo, producto de un doble 
papel: 
a. Señala las desviaciones, jerarqui

za cualidades, las competencias y 
las actitudes. 

b. Dictamina lo que se castiga y lo 
que se recompensa. -

El Poder Disciplinarlo siempre tiende a 
la nonaalización cuando al hacer un exa
men, conjuga tanto a la jerarqufa que vi 
gile como la sanción que normaliza. -
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C A P 1 T U L O IV 

LA PROPUESTA OllTOLOGlCA Y SU TAREA MlllTAllTE. 

En este capitulo se ponen de manifiesto los cuestionamientos críticos hechos 
por Michel Foucault en aquellas áreas donde encontró mayor resistencia por par
te de los dispositivos y a partir de ahí, elaborar lo que constituirá su 
propuesta ontológica. 

Esta resulta por ser una ética que aboga por la subjetividad de cada indivi
duo sin tomar en cuenta un fin determinado y en el que se insertan sus reclamos. 
Ethos que se deslfgan de las obligaciones unfversalistas y pasivas de la moder
nidad para ubicarse en el campo de los deseos e inquietudes del sujeto. 

Oe esta forma, Foucault contesta a dos exigencias que crecieron con el evol.!!_ 
cionar tanto de su obra intelectual como de su actividad militante. La primera 
es la respuesta madura del Intelectual a la época moderna y la segunda, la reb! 
lión contra el mundo racionalizado. 

La categoría formativa la construcción de uno mismo sintetiza la busqueda e!!! 
prendida por el autor a lo largo de su vida y con la cual, Intenta desarrollar 
la toma de conciencia por parte del individuo a través de su subjetividad. 

A. El descentra.iento de la ciencias hUAnas. 

La rebelión impregnada en cada una de las obras foucaultianas tiene como -
principio esencial abrir los espacios en la busqueda constante por interpretar 
y criticar la vida moderna, la cual parece fenecer en sus propios limites. 

Es asf, que la rebelión foucaultiana combate los criterios universales de la 
modernidad ( emancipación, progreso, evolución, etc. l en su ascepclón más ª!!! 
plia, es decir, como movimiento sociocultural. Donde las ralees de este mov.i 
miento no se circunscribe unicamente al acontecimiento llustrista, sino que se 
remontan hasta el siglo XVII y en el cual se suscitan los descubrimientos cien
tfflcos galileanos y las reflexiones filosóficas cartesianas. Fecha que inició 
toda una revolución en las concepciones ordenadoras del mundo moderno. 

Estas ordenaciones siguen prevaleciendlo hasta nuestros dfas, donde el uso 
de la razón y el criterio de empirfcidad siguen siendo los sfnodos principales 
en la elaboración de las clasificaciones hechas de las cosas. 

Las obras básicas foucaultianas combaten la anterior interpretación y conti! 
nen sumariamente las siguientes ideas: 

117 
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l. Historia de la locura en la é~oca clásica. De ella se 
obtiene la idea que senala a a locura como la expre

. sión empírica que distingue lo lógico de lo ilógico. 
Representación que hace de 1 a enfermedad un ejercicio 
de poder. 

2. El nacimiento de la clinica. Señala que la construc 
cion de la enfermedad y de la realidad hospitalaria es 
la conjugación de lo visible y lo enunciable. 

3. Las ealabras y las cosas. Muestra la constitución de 
las ciencias empiricas o de observación, las cuales 
sustentan su fuerza científica en 1 a representación. 

4. La argueologia del saber. Desmitifica las estructuras . 
discursivas que se encuentran unidas a los requerimien 
tos del poder. -

5. Vi gil ar~ castigar. Transformación de los actos de ca~ 
tigo pon endo de manifiesto la necesidad de materiali
zar en los cuerpos la voluntad del poder. 

6. Historia de la sexualidad. Descubre que todas las act·i 
vldades aceptadas son producto de los dispositivos que 
el poder establece y los cuales hay que combatir desde 
la subjetividad 

Estas obras clásicas muestran que las reveliones encontradas en ellas son 
producto de 1 a rebe11 ón contra 1 as concepciones determinantes. Ideas que sobre
pasan lo que cada texto contiene y cuyo compromiso atenta contra el saber y el 
poder dominantes. 

Desde el punto de vista de la importancia que reviste el saber para la cien
cia moderna, Fouca_ult lo enfrenta tanto en las palabras y las cosas como en .!J!. 
arqueologfa del saber. Dichas obras socavan las estrategias del conocimiento 111.Q. 

derno y sus revelaciones resultan ser el parteaguas de nuevos conocimientos. 

Así, Michel Foucault analiza·en las palabras y las cosas cómo la historia a 
servido de instrumento :para fortalecer y mantener 1 as representaciones, el eméri
tos indispensables•pára:la.·.comprensión del mundo a partir del siglo XIX, cuya 
existencia .se encuéntra :inmersa en todos los conocimientos cientffi cos produci
dos después del •sÍglo:XVIIL.Dichos saberes contienen como su causa explicativa 
la observación,deducÚv~;;ia cual se entiende no como el simple acto contempla
tivo sino co~~ la·e1abéirac1ón de· pos1t1vidades que permiten ordenar y clasifi
car los conóci~;~~t;6~' ¿b·t~~i'd~s> 

·.-: '; ····'/.' .-,•, 

La preponderancia :de' las: posi Úvi dad es crean ordenaciones de objetos, suce
sos o cosas. Información qued~ .1u·gar a los archivos que versan sobre los diver 
sos saberes pr~duc·i.d.os y .. q~~ a ~~· vez, crean 1 os monumentos que resguardan 1 a ~ 



119 

forma de interpretar 1 os hechos. 

Para dar cabida a esta formulación y dado el interes particular que ella re
viste, se retoma nuevamente el concepto de hombre como la figura enigmática y 
maliciosa característica de la época moderna, donde la existencia de sus dos 
perfiles muestra el misterio que se cierne en torno suyo. 

Foucault encuentra tres Instancias que en los tiempos de la modernidad han 
restringido las actividades de esta; siendo: la vida, el trabajo y el lenguaje. 
Definiciones particulares que articuladas dan como resultado una realidad ocul
ta. Esta se logra vislumbrar cuando nos percatamos de que: 

"En medio de todos ellos, encerrado por el circulo que 
forman, el hombre es designado -mejor dicho, requerido':" 
por ellos, ya que él es el que habla, ya que se le ve 
vivir entre los animales ( y el lugar que no es sólo :-
privilegiado, sino ordenador del conjunto que forman:
aún si no es concebido como término de la evolución, se 
reconoce. en él el extremo de una larga serie ) , ya que 
finalmente la relación entre las necesidades es el prln 
ciplo y, el medio de toda producción." ( 1 ) -

El planteamiento anterior descubre los contenidos esenciales de la antropolE_ 
gia filosóftcarmddenna.lmperativos que encierran en su profUndidad por mostrar_ 
la verdad del hombre, ya que: 

" ••• no es posible tener acceso a él sino a través de 
sus palabras, de su organismo, de los objetos que fabrT 
ca; y él mismo, puesto que piensa, no se revela ante : 
sus propl os ojos si no bajo 1 a forma de un ser vho, un 
instrumento de producción, un vehículo para palabras -
que existen previamente a él. Todos esos contenidos qüé 
su saber le revelan como exteriores a él y más viejo 
que su nacimiento, lo anticipan y desploman sobre él tE_ 
da la solidez y la atraviesan como si no fuera más que 
un objeto natura 1 o un rostro que ha de borrarse en la 
naturaleza." ( 2 1 

Oe esta manera el Ente se impone al Ser por medio de la manipulación que so
bre ambos se impone. Manejo que hace del concepto de hombre la categoría que_ 
responde al poder. Instrumento el cual engloba la finitud del hombre. 

"La finitud del hombre se anuncia en la positividad del 
saber, se sabe que el hombre es finito del mismo modo 
que se conoce la anatomía del cerebro, el mecanismo de 
los costos de producción o el sistema de conjugación in 
doeuropea; o.mejor dicho, en la filigrana de todas es--=
tas figuras sólidas, positivas y plenas se percibe la 
finitud y los limites que imponen, se adivinan como eñ 
blanco todo lo ,que hace posible." ( 3 ) 
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Es así como la existencia termina por perder su potencialidad, ya que el ca
mino .mo.nótono ter.mina por acallar la posibilidad y depositar cada cuerpo los 

si gni fi cadas .,modern9s. ·· 

La finltud .cÍeChomb~e se .convier.te bajo este panorama en la ·indeterminación 
del saber. :lnde~i-sión que:hace d~l pensamiento moderno la parodia que " funda
menta como' 'su correl a~·iÓnj1eg~tiva ·el carácter limitado del conocimiento y a 1 a 
inversa, los:iJm'ité~:del ~o'riocimiento' fundamentan positivamente la posibilidad 
dél saber, ¿~ro' ~i·e~~~1reri 'u~texperie~cia limitada, los que son 1 a vida, el 
trabajo y el lengu~je'. ,¡' ( • 4 l ·. · · 

~. :.".',.~:.; ... , ... ,·:;~·~¡: -:·.~· . . 

·El pensamiento moderno.es•'entonces no sólo el procurador.de dicha tarea, si
no también prom~torde ésta. Compromiso que se acentúa aún más éon los postula
dos enarbolados ¡Íór ~la;mode~nid~d~-:y~ ·q~e ésta " empieza desde. que él ser huma~ 
no se puso a existir dentr~'d'é Un organÍsrn6,';en.Ía cÓ~ch~ d~ SU,;~abeza, en la 
armadura de sus miembros\; ~~t~E!''1~ n~~v~d~ra de s~•fiÍos?fía•~:oi n l ,comedia· 

:::::::; ~::.:::::2•;¡;¡¡:¡!li~)~~í~·Í,~~~;i·~::~~~::!:=-:~;:::; 
Mi che 1 Foucaul~- tii~·if if,~ ~%t.~~íít~t!:~!~~~: ~t.Ú.,-.<Í~~¡,s_i ~n),tjcj~ ,~~\?s .. c.ateg~ 

rías en el panorama·moderno, :Jas cuales construyen el .concepto.de homb~e por me 
dio de nociones, empi~i~~ tra;~eruÍéntales: lii~ho~ :~¡~Ínentos:{dér~it~n co~oée;. 

::: :1:::~~~l1J}ll¡i¡~¡¡~¡~~~~~]~?f ~l~~~~~~¡~¡!füb:t:~. 
al mismo tiempo, cumpl á'las':p·autas',que; le: son:: adsi:ritas ~en '.su.: vi_da;.¡ .. ,s:-{.': : · 

·~ .' <">:'.·~~~:_{~,r;:::~:;(':'~¿·~"F~//).;:~{'.·_.:;.}~:':~\'~~'¡;-!j.,'.•,1:\;;:~:J:;'{~-·~-~;.~:. ,;·:·~·'.':\/:'··:;:¡:; .. :·.,.:, ... :.t.-.. ,,. , . : . 
La exp 1 iéación:•qíié' ~odea j,1 üea.1 idad ·del· hoinbre ·. se.·e~cuentraa ·.1.0,Jargo . de 1 

:::~}:~l~:t~eigifo~fü'.i·;if~~fü~:~~~~!~~:;~~,~:!ci:~i~~~,~~::~;~~iXf ;;~¿ªl::~~.· 
ro co~t~~i~,~-~~:f~:~~i~fü,~ji;-/j.'•\. :" .\ ;·,~.,,;,::· •· ·:~. '< .• ', . :. , ;,,, 

Es asfque no obstant(que se circunscrjbí~ .!11et.af1 sicament.~ al .... hoinbré en \los 

ili;;~~~::~~¡:~¡~f )i1~¡~:¡i¡¡¡;~Fi!~~:}~¡t~:i!l~f .;¡a~ 
;,·;'-~·'"'.<· >'._~.-,. ~ '~:--.. ·•· .. ''. '. . .:.'.: .. ;~.- :.·,:,,~.(~·: ~:·: ·~··v' '.::·: 

El recordatorio tiene como inédita función la de pensar en esos espacios obs 
euros y blancos· que, ajenos a. la inmanencia del pensamiento·, siempr~·han existl . .. . .. . .. i ,, .'.'. ~,·•·,•.· . . . . . . -

. ····:· 
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do .. As.i, esta actividad trastoca su intención original al pensar a si misma y 
empezar,. a..partfr de aquí, :la .demolición del tipo de razonamiento que ha perme.!!_ 

do durante los .últimos doscientos. años: el racionalismo. 

··.De iguahiiodo; la "figu~a de lo impensado adquiere una importancia estratégi

ca en la obra "fóucaultiana, ya que ésta tiene como tarea encontrar los signifi
cados om.i tido,s y cuya vigencia adquiere el compromiso de zanjar 1 as concepcio

nes que se han hecho sobre el hombre. 

"De hecho;· 10 inconsciente y, de una manera general, las 
formas de lo impensado no han sido la recompensa ofreci 
da a un saber positivo del hombre. El hombre y lo impeñ 
sado, en el nivel arqueológico, contemporáneos." 1 7 ¡-

Idea que se materializa firmemente cuando al relacionar al hombre, lo Impen
sado y lo Otro· se vislumbran los roles asignados: 



122 

,, ' 

Las representaciones son de esta·'forma·; el· objeto buscado por las ciencias 
humanas .para.:constituir.·a partir: de ellas los espacios formales. Universo en el 
cual habitan y':se·artkul~n·.1a~'posÍtividades que pesan sobre los hombres, ins
tancias que: explican;.·,codifican y ordenan los conocimientos aceptados en la ép.2_ 
ca ~6'der~a' y;t~~·~~i-~ii~en··:s'u'a~blt~ para incidir en el terreno social. 

(;\' ·.-~ .. :'·.'.\'<·',i\'.'.;:···.-~,. "'~·~-:'.'. • . _.- .... ·:· 

:Hecho el plantéámiento:ánterior, ·la tarea inmediata radica en eso que Fou--
cault·~eÍial~'co~o·e·l étespl.azamiento del " análisis al campo de las transforma
ciones'; constlt·u~ion·~;.'.' ( Í2 ) Espacio que permite la desterritorización de 
1 as ~i eni:'i a's íuíma.rí'.a:~ ;e;.: . :: : ' . 

La deste~ri't'íY~i:Z~biÓ~ 0 qGe ~ufren no sólo la filosoffa sino las ciencias en 
su c~njÚnto;'.'se''ábÜ;;~:jí¡.·incipalmente a descubrir los caminos extraños y opacos 
qú~.i~t~;~ie~;~'.'~~<Í.a ii1od~~~ión ~fectiva del saber. Sendero sobre el cual se 
intenta ~eco~st~~ir':lá~aterialldad y las modalidades históricas del conocimien 
to en su'éo'n".lÍinfo:C::'Éspa~io i¡ue~incluye el " regreso de lá historia, a un sujet~ 
y una ·r~zón ,;¡';f6~i~~:;;¡(\3'r · 

Esta'.áctividaét'-intenta·fr más allá para descubrir el conocimiento, el saber 
y la verdadi debiéto'·a que en 'ºsu lugar hay que construir una teorfa histórica 
del.suJeto,,en;la cúal encuentre su espacio una concepción'histlÍ~ica de la' ra
zón." (14 ) 'i.á·é~al' se constituya de acuerdo con los preceptos mate~iales ·del 
saber. 

De esta for;¡;a;· noéí'~~·és como el racionalismo occidental y ~1 sentido positi
vo de las cieiiéias, deben''daj pasó'¡¡ fo~mas que aún no tienen nombre o las cua
les aún no han.sido:inve_ntadás, pero que inexorablemente empiezan a gestarse ya. 
Quizásiniciail su.•a'rtiéuláción como' discursos profanos en cuyos' .. compromisos se 
articulan nuev~s ¡,ci-~m~s ;;~· ~trender la realidad. . 

La déscentraliZació~,,~~·-i~s ci~ncias hu~anas -~s quizás el, umbral de un,a nue
va época,. d~nde kreá1~l~~ qÜ(n'~s:'có~fornia (j¡ Já'.pá~tap'a~~iúcia~'-~st~ .ta
rea. Comproml sÓlü~ pl ~nteá '1 a. ne~e~l da1( ~str~ti!gl~a){ab~l~: lÓ~ ~~rc~s d~ re~ 
ferenc.1 a' -~ªt~fa~;F;,ú~,~·~;;1.~-~J.Jf~:·{'·-·.u:)~'')'.~,):· '..Y (;,;;;¡;'.'. ; ,: :i · )' •.. · · 

Es aquí donde·:1a·: lei:tu·ra· centrá _sii atención·. 'en• 1 a--.. involución mostrada por 
los discursos'.moiierhiis; lb~'i:ual~~ s~ h~n ~~fugia~~:en:a'rchivos y monumentos, 

::~:~i:~t.:ns~~:::~:ttt~t:~?J!~~~~~-~~l~~;~~{~~i~ttr~if~t~~~i-,'. .~e1es'. que los 

La i'ectura,'ó mej~r,.dl~ho 1~' r~lectura; .tiene,como función ir más allá de lo 
que dicen o hacia la otra cosa que di~e~. EÚa·nec~sita . de una reinvención de 
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las formas de· conocimiento, entendimiento y normatividad, pues aunque no hay C! 
mino preestablecido si hay la disposición prepositiva para dar rumbo y sentido 
a esta histori·a nuestra discontinua y plegadiza. Este sentido de pertenencia es 

.el·que_ se debe buscar y en ese sentido la utilidad de las herramientas foucal
tianas busca la creación en oposición a la incertidumbre o indeterminación. 

La obra La argueologla del saber ahonda en los criterios que imperan sobre 
el análisis del discurso, asf como la reconstitución de la materialidad que los 
envuelve para mostrar sus limites y equivocaciones. Escenario que constituye 
Foucault para enfatizar la intemporalidad que caracteriza a la positividad de 
los discursos, la cual no garantiza quién a dicho la verdad, qué rigor tuvo o 
porqué se asumieron determinados postulados. 

De esta manera se justifica el análisis discursivo hecho por la arqueologfa, 
ya que ésta busca el " rechazo sistemático de ( discursos positivos ) sus post!!_ 
lados y de sus procedimientos, tentativa para hacer una historia distinta de la 
que los hombres han dicho." ( 15 ) 

Una historia que sea producto de lo diagnóstico. La invención de un " objeto 
que hay que descubrir por si mismo." ( 16 ) 

Es así que para iniciar una propuesta alternati~a se deben tomar en cuenta 
los siguientes puntos acerca de su historia: 

l. Es una invensión o creación. 
2. Considera a todos los elementos sin ~Jelice~'meca~ismos 

excluyentes. .; .. ·:_. ,,,/: ~,:"· c'.h'.~·;.:.-i-.. ,f" ":~/":'1 :~:~\:-. >-
J. Los discursos son tácticas''qué ~e.~plicanenllo re~L 
4. Todos los elementos :se 'áds~rlben 'á':. tna materiálidad -

con la cual adquierenexiste~cia,'':':)·::~.·. :>· :_ '•'>~ :· ... · 
5. No renlinciar'a lél-busq~;d~-d~-i~ ~~rd~d'·po~'-.poléniica'·. ·· 

-·." 

que ésta sea· •. , ,_ T· ,,{'·::'.;._~.( ·.=·'!¡':. • ·'~',,:;;<~ 1.; ,,,· 1t::f· ;.'': :·-· 

6. consid~ra'r a la teoría .Y. á 1~ prá¿úca éoniO las táctt-
'.: cas ·con ·que se enfrenta a· un opo'1e'1te~·:::~.-:~.;~.':\_: ... :.:.·:·:.:. ·. ··.:-·,· ·· 

.. •·.· - _: , ·-· -· _;~.--.·; _ ,:-· ¡-;\;_> ... ;:::J···:i;..;~·:~_'._:'-: ~ :"·;,!¡\:·\~.' , .. :·iL.;·.::·. ·- :. 
Desentrañar las ciencias humanas conjura ·la rebelión que .se tiene contra la 

época moderna. actitud emprendida nó· con. ei; ~f.ln .·(J'e 6u~éa·~ il~' ~~ritid~ ~~g~t·i vo, 
sino el de permitir lo que existe aquí y:.atiora>:>"··· · • · ,;: .. ".' .. · •. :··.··· 

: .,, 

B. El papel del intelectual. 
,:,,;\;,.,'.-·:· 

-· __ ,. ~ ·'.:. :_,,.~: .·, ._'_ -~ ¡i~·. __ .,.;. 

La existencia de 1 i ntele,CÍua-1; e~. M1-~he·1· :· F~u~,~~l i·~·~~'_1 :p~rh·~~~~t·i·~~ ~- órigi nal 

debido a las tareas que a juicio de él le caracterizan.· Esta~··· tareas debido a 
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sus objetivos precisos, rompen con 1 a :tráclid.ón ,del :.teórico, que, i:oriceptua 1 iza · 
1 o total i z.ante. o uni~ersa l .. Rasgo el· cual se acentúa co.n Jos .sucesos.;: que trae 
1 ~ rebeÍ ióri d~ r.fáyo «f~ :196B.M~vimi·~~tCI c~yo proées~~ de.terminó entre. otras: cosas· 
que el papel d~i <int.~l~~ttial ya n6 ~.es~~ndie~a a:1as.exig~~cias de em~ncipación 
del .pueblo, sino q~~· ~u ;;~~dá ~;¡pt~r~ ahorá ;l~ ~ecesidad '.cie .interpretiir:· los he 
ch os omotid~s i nt~ncl ona 1 me~t~ ¡i~r ~Í ;pode~'fEstá c~ra~t~',:j-s{i c~'Íiace que: · -

Michel 

"EÍ · PªP~1· d~1;·;~~~~~{¡~~1'7~~·~~(:{~~~·;~~~ .. )i~ "~~iab:~~~:· ,,; · ·· · · 
"un poco adelante··o··al.',ladií';''.':para'decfr .. fa•.verdad.mu· 
da de ·todos;· más. bien'consiste·en\;Juchar)contra•':~ras • 

' formas de. poder .• ·al l l''donde ;es; a·:.l ¡¡_vez ,sú::objeto, éJ·ins ;. ¡, 
trumento :· en e i;'Orden· del•,.'.' :s'ábe~;~·; 'de '11(". verdad•"';°-. · 

1 de ~a ·. 11 cohcieni::i a ·.:!:'~'idel ·d~; di scur~o~~~'.;WtPor?~ ~.11?'; -·1 a'·, . ._:_,·:.:~· 
teori a no expresará,'• noX traduc.irá,;,,::no:;~;ápl icará \.una·.,.:." 
práctica; es una·,práctica.; Pero"· local·: y· ,regi anal.:.·~ . 

. :~:/;~-\ .. :-; ~ ' 

con-.. 
para 

arribar a·: ''.:(':7:.1 ~~~'.~\'-·¡,~ -~ ;.~:. ,:·;,· ,, · ·.--:. · 
...... _,¡, •. .,,: ..... , ••. , · ... , ...... : .. ;;; ........ ," ,,; •• :; ;'f ~:_r':,,:,:;:: .. !-. , 

Ser e.1 rebelde:del .•stat~.s;~uo: y J a.,fotel.igenéia complaciente_;_tiene .como meta 
. " no camoiar fa .<cori~1~~·.;i.t·:,:ci~.ia~~~t::o::1o:q~~)tie~~~-en{i'a'é:·~abeia; .. • .• sino 
el régimen.pÓÍiÚ~ci, é~~~ómi~o'~ 1~st1tucioriai>ci~ p~odú~~ióó·<Íé'v~rd~d." '( 21 ) 

:: ' ·(; ,? ;\::J~\_: ~:;._\:~·(~_~:>'T' ;'~~:;'. f',~:(-, ;;::/~~-'t\,·:~': '{·~:;_¡-~;~~-.?- ~1.:+; ~Y~·l.:~~\;;·t:Ü:\·r-j;_ ,J;·<-. -
El intelectual: específ'i co''. ~i~ne .PuesJ:a.i~u'mir,ada)n·, fo que ~a, part.ir,.,del pre" 

sente se puede. dar: el d~~aff o dél p'ocie~: :idea'qué ~ueda ~xp~e~~cia· b~a~do . :.Mi~ 
che1 f'o~c'aii1t 'd~~-~~ibé,.5u'.<Í~~~;;T/: ,.;,: ··'.:''"''' ·' <';·:·'""' '·'" '. >•).>.•·•·•. " > 0

'' .. 

.••. "Sueíi~,c~/~1 ~~;~;~~~u}l;,~:~¡;~~to~de':'~';{.~vide'n~i'a::,,, .... , , 
, y.universal i s~os, ~·el :;quii( se~a1 a:·e":~-i ndié·a ·,en:- las·:~ _:i ne'r~_';, :•_, 

cias ·y. sujeciones del _presente:los puntos. débi. les, 1 as : . . 
aperturas, ·1as··1ineas de· fuerza, el que se::desplazá"'in' " 
cesantemente y no··sabe. a ··ciencia cierta ·donde · estara .. · 
ni que pasará· mañana;··pues 'tieneCf.centriida'su:i1tención" " 
en el presen~e, el·: que. contribuya :a 11 i 'por:. donde;: pasa ... 
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a plantear la,pregunta_de _si 1a.revolución:va1e la pe-
.. na (•y qué revolución y qué esfúerzo es el que vale ) 

teniendo en cuenta-a esa pregunta sólo· podrán •respon-· 
der quienes aceptan arriesgar su vida para. hacerla:_" 
( 22 ) ··- . -

La diacronía que existe en· esta cita y la que a continuación se expone, no 
pierde el séntido que Foucault busca a la función que e.1 intelec- · 

tual adquiere en este tiempo. Maxime si él personifica esta intención ·con su 
propio trabajo: 

"Mi papel - y ésta es una palabra demasiado enfática -
consiste en enseñar a la gente que son mucho más li
bres de lo que se sienten, que la gente acepta como .. 
verdad, como evidencia, algunos temas han sido consti
tuidos durante ciertos momentos, de la historia,. y que,. 
esa pretendida evidencia pueda ser criticada y destrui 
da. Cambiar algo en el espíritu de la gente, ése-es eT 
papel del intelectual." ( 23 ) 

Es. as{ co~o se muestran vari_as perspectivas en cuanto al papel del intelec~. 
tual: 

1. El intelectual sigue s_iendo un.revolucionario.no obs-
tanté 1 a variación 'eri. su función histórica', . . -

2; Se· convierte' én Ún '>nuévo 'sistemáti zador de' 'i ;/ re~l'{cÍ~d .: 
.- so~1.al-'.:<·'.-:.~·~·:tw~~'.,:'<,·:·;~:··;"{·i· ··::· ,.·-.: ->' -¡ ··'_.;;1

";. ·~ 
1

· 

3. Es ~1 pr~~~r~o; d/nué~~s formas de convivencia social• ,._ 
· sin ser portador de alguna _intención:.subyugante •. 

: · .... ' -. :./:• '{;?~:: ._~-=~<:;>.;!'.2-~\-,~;\·:·~\\.:-i:~.{.1;"á!- ::~-~~:·_:;.·it:·":·:.·'.~{ r;:(!_~'.>'t··,~·'.:, 'ck'~~- ~ .. -:.· . >' 
Estos rasgos .de algu_na manera aparecen_: en, e), sueño foucaulti anodel _i ntelec~ 

túal es~~éific'ó;:t~~t~e':¡'~~ ~u~á,Í:Ís el 't~'r'é~"; p~nto. ~~sa Ít'{ por: su propuesta. De. 

hecho' F ouc:~~:~i"~~~~;;;:,A·t~~1-:~{i~·-~~:{~~~~)--~e::;:~:;~~a·-~e necesi - . . . 

dades: universales en: la· existencia· humana,., Muestran· la 
arbltrariedád _de_'..1 as:~insti_ttici ónes'Y. muestran cual.:· es 
e 1 ·.espaci o:_de;·1 i bertad:de. que .:todavJ a:debemos··: disfru
tar;, Y: que·,cambi amos.•pueden, todavi a: rea 1 izarse • ., .. ( 24 · ) .. 

,, ,, '."·'.~1 ;; :.~~~. ,~":.;~> ·. G~~'.:1':«tki;~;-~:='.' ~~:i.~:;·:~'.fí: ;:J:-~'">~?· }.j~'::.~¡~~t.f~qA;,_::,~;~{"'~;t:·. . . ,.,'.t · . 
Estar de acuerdoo;no:,con¡éstep~o~ósit?,·es la tare~:q~e·l.a_ misma experien-

cia determi~a e~lo intél~ctu~1';.·p~~~'.e'ri l~qiie s'i,h~y·quepoÍler mayor cuidado 
es con respecto ,a i: papel:y ;uti 1-i ~acidn~cie'.ia-te·~~i ~:;'Yá que• ~!entras' existan i:o 
mentari~~ que .~elat i ví ~ah': su? import~~da .. aú consi'dé'r1a' des~Ú;cul ad a.de 1 a. prác:- " 
ti ca o : 1~ _é,xpe~i~ni:i a; jgen~r~ri i a~bie~t~s.~q~_é ;>i-nv,;,lu~i;n~'n/ cual qui~~:.~proposi" . 
ción. ·:.·::-: ,1 ;._":~:o·~·.·,·,.~ ~/~<· ... ·:,.:-\:"~-~--~ '.: ,;'· ':·}·r_·-.:~-:;: .. ;·.'.~ '.-_,,~·:·::;:;-~-~'.-;;. : •. <·' -. -· ..... _.- ·~·-.· 

Asi, el papel' de l~'teoda." ya.no es.•una lucha por al~anzar.:'1a·.-:concienc'ia 
·-.i :-:..:: 

· .. , 
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sino simplemente.una .lucha.por ':socavar y capturar. la sociedad.' La teoría no 
es como un par·.de,.:lentes: ~s.nÍás bien como un par de pistolas; no ·permiten ver 
sino luchar mejor;" ( 25 ) 

lote lec.tua 1 específico y teória adquieren una connotación conflictiva, 1 a 
cuál privilegia el sentido de la rebelión en el presente y no deja de atemori
zar al illfil .9!!.Q. y su evolucionismo gradual. Espacios en los cuales el poder y 
el saber defienden posisciones. · 

Esta sibersiva simbiosis se enfrenta a los dispositivos actuales con el pro
pósito táctico de desmitificar las instrumentalizaciones hechas en el mundo mo

'derno. Realidad que a continuación se aborda. 

C. la lucha contra los dispositivos. 

Como se recordará, el dispositivo es la estrategia general que utiliza el PE. 
der para producir y controlar los actos y conductas de los sujetos. Esta tarea, 
indefinida en cuento a su aplicación, se convierte en la mecánica política que 
Michel Foucault combate con ahfnco. 

la rebelión emprendi.da por Foucault contra este mecanismo plantea la necesi
dad de irlo abordando .conforme progresa su abra. Estrategia que inicialmente no 
identifica a los dispositivos como instrumentos del poder, pero cuyo ejercicio 
era ya detectab 1 e. 

Una de las primeras tareas para enfrentar estos mecanismos, consiste en vin
cular. Ja'teorfá co~· la práctica. Conjugación que tiene como propósito hacer un 
juicio ·s·évercl""eontra ··1os dispositivos. 

"La idea de dedicarse, como hacemos actualmente, a acti 
vldades teóricas y especulativas es distanciarse de la 
política, es una idea, creo, totalmente falsa. No nos 
ocupemos de prob 1 emas teóricos, tan especi fl cos y met.:!. 
culosos, porque nos distanciamos de la politica, sino 
porque en la actualidad nos damos cuenta de que toda 
forma de acción política no tiene más remedio que artl 
cularse estrechamente con una rigurosa reflexión teórI 
ca." ( 26 ) 

. la estrategia política que surge de esta nueva vinculación y que es opuesta 
a la.concepción clásica, la cual concibe a la política insertada en los·. marcos 
que "mantienen.· o reforman el status quo, propone cinco puntos como parte de su 

planeación programática. Esta política progr.esista cont.empla: 

l; Reconoce 1 as• condiciones históricas y ·J as'regl as• espe~ 
cificas de" las prácticas. · · · 

. 2. Define en la práctica las posibilidádes de transforma-
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ción ·y el juego de las dependencias. 
J. No debe convertirse al hombre, a la conciencia, o al 

sujeto en general, en el operador universal de todas 
las transformaciones; sino en los planes y funciones 
diferentes que los sujetos pueden adoptar en un terre
no que tiene sus reglas de formación. 

4. No convierte a los discursos en el resultado de proce
sos mudos, sino una práctica que se articula con otras 
prácticas. 

5. No se situa con respecto al discurso cientlfico, sino 
que deberá conocer como estas se Insertan en un siste
ma de correlaciones con otras prácticas. ( 27 ) 

Al enfrentar un dispositivo se tienen en cuenta dos movimientos: el primero 
ubica a aquel como la posición estratégica dominante que utiliza el poder para 
su propio beneficio y el segundo, plantea la práctica politica que enfrente a 
dicha fuerza. 

Sin embargo, la naturaleza del conflicto no se ajusta a la clásica concep
cHin de lucha de fracciones o clases sociales, sino que su composición desde su 
origen dirige su atención hacia aquellos espacios de libertad que los anterio
res escenarios siempre han excluido. 

La idea anterir ha sido precisada por Angel Gabilondo, quien expone que la 
atención de Foucualt se dirige hacia esos espacios o terrenos en los cuales: 

"Las luchas configuran lo que se denominaba " politica 
general de la verdad " y vincularán el acceso a ella 
con coaliciones transitorias; luchas dirigidas funda
mentalmente no. a tal o cual institución del poder, o 
grupo, o clase o élite, sino a una particular, a una 
forma de poder. Luchas en 1 a que la propia verdad ha
brá de funcionar quizás como un elemento de resisten
cia al poder tecnológico, aún a pesar de haber supera
do Foucault la hipótesis de una verdad opuesta sin más 
intr1nsecamente al poder. Luchas transversales inmedia 
tas que oponen resistencia a los efectos del poder ir= 

. gados atsaber y a.,los privilegios de éste. Luchas que 
··ponen en 'cuestión. el estatuto mismo del individuo y 
, afirman e V derecho a, 1 a diferencia." ( 28 ) 

Asf, el eJ~rc;cii/rá~ical propuesto por Michel f'oucault consiste en el trán-. 
sito hacia uná' forllla:de',~<mvivencia societal distinta a la actual. " Es precisa 
mente .la idea,d~ 1a:~0Cl~d~d como sistema, como conjunto de instituciones, l~ 
que deb¡¡ d~r lug~;::a dtr~ cosa ~ que más, no podemos imaginarlo -. " ( zg ). 

La'd.Úe~e~ci~ ~:hr~~~: ~uedtomaria la sociedad lleva en su interior como 
principio de ce~teza; la libertad como principal bandera. "Tal vez la' libertad 
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humana requiere una sociedad noJunCiona 1.i sta cuyos: arreg 1 os, cua 1 esqui era que 
sean, no sirvan a ningün propósito ~ay~¡.'·y n~~teii'ga~·nlnga·n val¿r 5·~cial .reden-

• ·., :· .. ; ·:,: . _·( . ' .. ." ,e •: • • • :.<-' .:. • • . ~ •.:.';. • : ·, .. ,-' ~-•- '·' • •;< 

tor~~ :n::e~tamie~t¿ ·~n~re Ja teoriajiJá:i·~Ai:Úc~ · é~ 'c~·~t~~ de:I~~·. dispositi

vos hace que ~¡ pa;el de ;íá '~ázón se circíinscri~a\i lam~éá~ica :de'~stds' ül ti
mos. donde 1 á ~~i:uraiezá Í¡u~ el Íá.'prese~ta há~e qu~ 'sÚ cdmp.irtami~nt~' sea conf~ 
so ydificil'd~;de~.!ifrar:O''·• . .:.'·"'' ... :•, .,.,,, : ·'.,: :;·.:·~:/)t -

dÍ n::;!:~ ·. ~: 1·:~~e,~~~::fi.~.~h~u;~\\:;~~~:i.~nbi;ú~:rfü~~~~1~~f:.~~~·;~ ;~~ i~~t: t~:; • :: ' 
que ella no deja de: tiifü~c-~r~iy h~y ta~tas bifÚrc~ci~n~s y ~amlfic'~ciones' como 

::::~·~jf f f ti~~~~~ji~tt~i~·~;t~:i~f,;~~M~ít~~:~:~ ... 
Es ·can ba.se en los· camoio/ef~ctuados'por elidi spositi~q ~~bre.· el·· .. que .. hay 

que ·t~,E, c~~~ª;¡i.··· eib,~ cif \éiu~.;Hs 3~i\~i~~;~~;Bu~~~"·:Ptff 1~ty: ~~:µ~ti~ .1 ~ .• 1·~::. , 
cha ciega· de experiencias pasadas;: Inercia· 1 a cua T ·se. tiene: que revertir y em-.· 

- . ·, ~ -~ ... ---;-.: : l·'.' . ~-'";'f- ... ~.. {,.~,,;,'•'f.> . ~t(. ;.,/;<. , ... ("' <".'€ . '...-·: ·,·,:;•.,.:· •.. ~~f:._·.iot~ ,.;¡~·¡.: ~. '~l "'/·. ::.¡ ,· . -:·~ ~. ¡ . ' ' ) ' _;'¡ ~ ' '· ·;-

prender la marcha sobre;un'nue'vo espacfo, elcual considera ·~/que, el •problema 

~~¡t~~111l~f il~it~t~t~}~¡j~~¡¡¡¡jl~~¡ i~if~f f f i~j¡~ 
Como ~onclusió~; podemos decir q~e Ta• lucha'Cont~.aJos'dispositivos: lleva a 

p 1 aritearse div~~s'~s ¡;51:~at~~i'a~;';/ q~é\~;f¿Jta', d~:sénsitíi 1'i~ad~h~~f~/i as pul si~ 
nes ha permitido la' v~ci~': ~l~sific~sión dé'fos h'ii~bres en lugar de 'atender . el 
sentir de la gente'.·('.'3:i.'.'fj.~Ck';~; ::~ ·· 

Queda ahora por expÓn~{;,¡~··~~~·~u~~t~.~~tolÓ~i~a q~e encierra la vida y obra 
foucaul ti ana, ya que eíí" ~l Ta\''e~''·sJ·'transcursó y sus accidentes, se erige el 
pri ne i pi o necesario' p~r~ 'có~bat i ~ · i'ó~ p 1 anteami en tos heredados de 1 a época mo
derna. 

O. La construcción de ,la ·p'r~pue;ta. ontológica en Michel Foucault. 

La propuesta· ontril ógfca·;~ó~caui ti ana atenta contra " 1 as normas de cortesi a 
filosófica que restrin·ge el dominio de lo que puede ser interrogado dentro de 
unos marcos estrictos y convierten el pensamiento en un juego de problemas· 
{( bien planteados ) ) . " ( 34 ) 
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Esta nueva asignación a .Ja filosofía tiene cor110.objetivo principal darle :un 
papel mucho más ;activo·Y rebelde;: Transgresión' la.cual: hace que'esta ciencia i.!! · 

::·;:;t;¡¡¡¡j';p¡~~:lSa¡:~;i~1i:W:¡fr~:t.~~Ail'.~~'t.i .;~: •. :·. 
rados en el terré~ci f~lo~Úié~'co~Ó ú~ ~uevó gi~o.cope~~i~ano: . ·, • . · · 

.. '(·ª· ~át~~r,~J{.8~~ ~~\}t!!~:~t f~~'.~~fa~· ~~·f~:1~f ~~9i,J:t'~r'~';(~~f'.ií~ 1.~'n~ii· ·~~~··· \ 
partir de :dicho· periodo·; histórico' sigue afecta'ndo'' a· 1 a· vida 'áctuál. Di agnóstico 
que i nt~nia; ~· ¡ nii:i~ti ~a d~'.'s {mi 5iiio';·; u'61~ar~ uri''á~bl'to" ésp~a~ t~~pÓral . p~ec1 ~ .. 
so: el presente. Tié~pÓ q~e· ha 'sido" sa~rificado 'en todas >1 as ¿oncepci~nes tras-

• • • - ' • • e • • • •' • • ~ ,• ~, • • • < - • 

cen:::::: e;~ucaua/·;1''.~:~~·a /;:~~~ ¡~rf 0';$Z~ti'~:dr1¡; ~~;¡~;·~~)gJ~t;a. no· sólo desde 

un tiempo diferente; sinci.qüé:b~sc'ai~1 :µ~es~nte'~~~ó':el~~j~d~ i~édÍto·: contenido 

en dicho movimient'o: ~si nos':',\~·~ti~~e::¡i~ile[~'du~~:do;:e~~Pres{~'omp~rtir con Kant e! 
ta inquietud: -.. "¿_·:~ ,'?~' :.~- ':r 1"" -.~ ... -~_; ..• ·º- r ti"·":::-'.{::- ~:J;.;h -·X :.:, ;--.~~!~ :«>i · 

. ·'!,·;-~. -~ .... -:!/;·;·.~~~~}.'F,~/~i~.: "'.~; .. ~~~-~x.:-:;:~;·,-· .. ~· -.. ·1 .. ~ _ • 

"En el texto de Ja)Aufklarung'o»('1Kant".) trata:.unicamen~· · 
te. de. 1 as· cuestiones'1de' 1a·,rea1 idad 'Contemporánea;·" No 
busca· entender:,e1' presenteicomo .. : una "teta 1 id ad o· como .. 
una· rea 1 i zación',.fútura ;';:.Busca. u·na" di férenci a:.' 1 a·:dife
renci a que introduce el .Presente con: respecto alpasa-. 

. do.".< ·:~~.,.i>~:' . '\·:j·!;,;~:/{.:];;/;:,:;;< ,·.··.··,.· 
Di ch.a. d:i r,ere~d~ .. mar,;a,;,~~~~~me~te.}l, ~u~?,o,.ka~t.i ~~R: ~e.,d.i s~ingui '": el. estado 

de madurez del de inmádu~éz de .1.· razón ;•:óonde 'e 11 a no se sujeta a 1 os imperati 
vos del uso pOblico o privádo;• si'n~·~ 1t~~·~~~ld~d: i~trl~~~~{ d~Í. ;~di~idu~ d~ 

::c~:~::,~te:1 ;;~~t::r~;~~\~i·~;i~~~:~t;~~~Dmt~t~:~.~Jti}~}: .. ~~;.;~!j~~¿~, .. i.~s·t.i-
Es por ello que. el. juicio em¡ífendido 'encon.trá: de, 1 á ,razón no ~onsi ste ~n. des 

~~~~~~:~~¡~1¡;¡:¡¡!f 11H:::~:mL ::f 1;~~~tirr;~il~~;¡i;:t1¡¡::~; 
. . . .,, .. ,. ;:;;.:·;;:~:~ · '-.'i~~;._.J '.S'¡.-·p_.~ ~·:/1;,í'.;•.'1U·:·: .:.,:~;:~.;~. 1 J.~::~;-,~:1''·. ~ . ~;; .. ' ·"·~·:~::. ·:·:·~ ~ .. ~ .... :-. .. ;" i··· 

Explorar. los' aportes de .Ja llustraciónen los senderos :del, presente se ciin-
vierté ·en unaac~itud é:~i'tii~: Poskió~'~tic'~ ¡~·: cÚal :~onstÚuy~';;. u~·eth~~· fi-· 
losófi~~ que pod~i~ éli!scribirsé'como '1a'criti~a··permanénte'::de''ii~estr~·· era: " 
( 37 J Etapa hi ~tÓrica' qÚe débé'c'Ú án~Í izarse desde d~~· punto~ de: ~i;ta: el pri 
mero enfoca su atención a 1 aquf y ahol"a·, donde se ifo~st~uye 'ú'ri' n~evo · 'escenari; 
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que transgrede .los limites impuestos a .fa practica de .la libertad y cuyo ejercl 
cio no. se restringe .a .los esp~cios formales que lo han caracterizado. El· segun
do, ya no exige. la en.trega de voluntades a principios universales, sino que 11~ 
va a la.interioridad misma del sujeto. Principios los cuales pueden ofrecer in
dicios. de la ~~Í~tencia de esos espacios que han sido soslayados hasta el mo~e!l 
to. 

Abrir estos .. caminos implica también un esfuerzo previo: en dar la voz a aqu~ 
llas 'pa~.tes ·de 

0

la realidad que ha~ sido silenciadas y que sin lugar a duda con~ 
tituy~ri'" la. d~amaturgia de lo real." ( 38 ) 

Estas partes conforman: 

"... fragmentos de discursos que arrastran fragmentos 
de una realidad de la que forman parte. No se trata de 
recopilación de retratos; lo que encontraron aquf son 
trampas, armas, gritos, gestos, actitudes, engaños, in 
trigas en las que las palabras han sido sus .vehículos. 
En esas cortas frases se " han jugado " vi das real es; 
con ello no quiere decir que esas vidas estén en ellas 
representadas, sino que en cierta medida al menos esas 
palabras decidieron sobre su libertad, su desgracia, 
con frecuencia con su muerte y en todo caso con su des 
tino. Estos discursos han atravesado realmente determT 
nadas vidas ya que existencias humanas se jugaron y 
perdieron en ellas." ( 39 ) 

Este ejercicio pone en el mismo nivel aquellas historias espurias o condena
das al silen~io con' las historias " verdaderas ". Experimento que const'ituye: ~1 
espacio de liberta/y' evita el olvido histórico. 

Al cb'ristl~·~j~~~ e{nu~v~ es~enario de la libertad, al mismo tiempo se atenta. 
contra otra i·n~t~~cia ~on~tltuida y constitutiva del mundo moderno: l~_ant~~Í>o- • 
logia filosófica' ~omo~~~p;~siÍin '.éti~o cognitiva del saber actual. E;ta' c~ntien~ 
en su interior 'él' du'a,llsmo'c~ract·e·rfstlcó de. Jas cosas. Real.idad que . hace 'de 
las empiricidadés no sól~'i1á7 ~~·scrlpci6ñ de los hechos; sino que al s~r conver
tidas en sui>úéstos · trasc'ellile'ntaie~:.;'aée~ qüe llier.íá .su fuerza expresiva · .Y)'se 
con.vierta. en·: un· Sueño' antf~P?'16g~b·ó~::_:::~?t ··'.":. ' . . __ _.·. 

Atentar contra la expresión. del s~ber• moderno ti ene como'' fl n una actitud pr.!!_ 

positiva, 1:. ~~ª:e:p!~:::ºª~e~:~::~m~f~:t1t:~r:t~:u:ª;~~:::a, :11·e.· 

varlo a sus posibilidades más tempranas·; no hai. otro 
medio que destruir .. hasta sus fundamentos el ".cuadril! 
ter~ ..,antropológico.'.' ( 40,J · · 
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Y continua: 

"En todo caso, es bien sabido que todos los esfuerzos 
para pensar de nuevo se toman precisamente de él: sea 
que se trate de atravesar el campo trampológico y, 
arrancar de él a partir de lo que enuncian, reencon
trar una ontologia purificada o un pensamiento radical 
del ser; sea también que, poniendo fuera el circuito, 
además del psicologismo y del historicismo, todas las 
formas concretas de prejuicio antropológico, se trate 
de volver a interrogar a los lfmites del pensamiento y 
de reanudar así el proyecto de una crftica general de 
la razón." ( 41 ) · 

El concepto de razón con esta posibilidad una nueva connotación la cual no 
tonsiste en la complacencia o el rechazo de dicho término, sino en analizar e 
identificar que el uso de ella ( expresada en el racionalismo ) ha distorsiona
do su función básica, así nos permite darnos cuenta de lo que somos. 

Radicalizar o barbarizar a la razón se convierte en un ejercicio infructuoso 
y equivocado. Planteamiento sobre el que Michel Foucault comenta: 

"¿ Debemos juzgar a 1 a razón ? A mi modo de ver nada se 
rfa más estéril. En primer lugar porque este ambito na 
da tiene que ver con la culpabilidad o la inocencia. 7i 
continuación porque es absurdo invocar (( la razón ) ) 
como entidad contraria a 1 a razón. Y por último porque 
semejante proceso nos induciría al engaño al obligar
nos a adoptar el papel arbitrario y aburrido del rac1~ 
nalista o el irraciona11sta." ( 42 ) 

Descartada. toda intención trascendental y ubicados en el aquí y ahora, la 
subj~tividad adquiere la plenitud que la caracteriza. Circunstancia que hace de 
ella, no ,~ólo portadora de los deseos reprimidos, de las inquietudes renunciadas, 
de las voluntades sometidas; sino que ahora se convierte en la construcción del 
sujeto.que habita ·y_.ref,lexiona desde su propio cuerpo. Voluntad de construirse 

a sí,mismo ~\trav.és,de,uri,nuevo ethos. 

Este eth~~- ~fod~ce' ••/~~á historia de los diferentes tipos de subjetivización 
de los seres hu~~nos':e~'~uest~~ cultura." ( 43 ) La cual requiere de un proceso 
de Indagación, cuyo)esúi'tádocs~cave los nudos ciegos de periodos anteriores . y 
proponga nÚevas;actiÍ:ud(!s ·para el individuo; constituyendo asi la experiencia 
de sí mism0. ;,:i'.~'. ,1, < ; .. ,. 

Exp~rienciade sí mismó'; subjetividad se convierten en 1a otra condicionan
te sobre Ía cúal se debe trabajar para dar cuenta d; los juicios endilgados ·a· 

la epoca moderna. Sortear las dificultades para encontrar " la manera en que el 
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individuo puede co~stit~irse como sujeto, moral.de sus co~ductas, Y •. e~ ~nos• es~ 
fuerzas por ~néont~ar en 1 a aplicación a strni~mo' 10' cjue pueda permitirle some-

ter::f:e~:::\:!~:::{.~~{~·~~~:~:~:rtªm;:;.·~~~~~r:[~swt.!iiIE4:1~l~ii:·L~o·· seres 

históricamenle determinados" ( 45:¡ y !'-autónomos~. ( 46 )·Tos' cuales tengan 
como trabajo previo la investigación·~·rqueofóglca"de- ios ~he~h¿~. que nos .:han 

constituido, a~i: como·l~ i~_t.erpr:t~7,i~~·?en~~lógi~a que m.uestre ~]~·:deseo. como 
parte de la erdad,que,nos'constituye: .. :. 1 , • ·" ' 

1 . '·:· ".. ,, .. .,, ..... - . . ' é• ·'' "·' ''. .1:.- 1: 
"El anállsisdeÍ·h6mb~~'cie.de~eo és, pues, un análiSis . 
. del juego .. de .. ve~dad·y,.e,s; a:,tr.avés: d.e. és.tos com.o: aquel·:;.º'.' .. :;1 . 
s .reconoce:. Se·asiste de .este·modo· a ·una auténtica .. : 

~.·c nfiguración'de!.dicho'cuerpo'en el que sf·mismo'.se'·di·'·· "" 
c ·como: sujeto,.:·. sujetado. a sus perturbacio.nes y. limF .. :· 
t s; •La _historia,del•ser:·y ,de la verad, dicho sea como 
t d~ '.e 1. akaríce iontológico que con anterioridad ·le 'di
m s,es a:su -vez •la· historia de sus enfermedades." ( 47 l,.· 

Las t~'cnol ~f~~~'J~i ;:;- ~'e' ~·~~·~rgan de concret.i zar este anhelo •. El. cuaLse lo 

gra con " cier¡t~ ~.ü~~rº.~ie.~~=~a~fones sobre el cuerpo y su. al~ª·· pensamiento~, 
conductas o ·cualquier; forma.: de ·ser,, obteniendo así una .transformación de si ·mis 
mo con éi fin 6~· a1~·a.~Ar'~ierfo estado·d~ felicld~d, purezaó'~~iiidúri~ ~.inmor 
talidad." ( .4a))~'.>,:,,;J~:2 .(; : ·· . . . . . ;,,,, ·/ ::-;.<; 

Esta idea p rfuit~11estu~i;~~- áY,;,, s~Jeto e~~º otiJetÓ pá~~- si ·~ism'~.".' i 49 .. ) • 
con el ánimo d ' s'e~~ u~ ~ipa,ci ~ ·,¡~ 'saber, ~~á v~rdad qué' surge de':~J ~i ¿11Já natu~ 

;.~~;g$,~;¡¡¡~¡¡~11~'.E~1i111l1:1:~:ii~!il!i:~f~~~f :~:~~ 
mo forma ·de· resistencia a· 1 a(dominacion; '' (". 50 :t'Terreno a 1:; que no,:so 1 o '. se •: le 
combate si no a 11 cua 1 háy que rever ti¡..¡ e 'sus fri~ma~ d~ soJu~g~r a Íos individuos 
como 1 OS, dos. mo~imi entos, táéti cos. nec~sarios pa'~¡j; i r/má~'. aÍT ~ ide)o .q~~ .: 1 ~s; re-

pr~sen.ta.~l ~"~~- r~n :.h~~hº '<Je:A~i~t ~~-~~~ . . ::) .• • ;i>·) · •?F:;,.._,.;:}';;i·\~}~~:.Y ~s . • :, ....... . 
Es con. este nimo. que. MictieHFciui:aul t>trábaja, hásta' el 'fina !'de: su 'vi dá'' por 

constituir.· una ntol ogi a ,C!e··,i~:dife~enci a;·Íntenciónjú cati~''entend-;r;':'vi vir' y 
situar temporal e~te los suce~os'.en el mfs~; espac'io donde se;i ré~r.oduc~n :'Tas 
condiciones_ sác oc~ltu~a í es que 'nia~can 1<l jiÓsi bi 1 idad de actúa~ en 1 a; di vérsi-
dad. . · . ., .. -< •:, .. -:.,,_,·, , .. ,,• 

Con respecto.a esta id.ea,.Pierre Hadot .comenta:.- ., .. ,. .; 
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"Hemos de reconoce~•:aqut ima;Cie .. las :gr~~des lecciones 
del trabajo de Michel Foucault:.· La·ontología:es sucep~ .. 
ti ble· de• una historia:.: Nó 'hai·que'J imitarse·· .. sól o a. coJ!!: · 

·probar• que. exi sten.,múltiples.: doctr.inas: del)1:·ser; ".sino: · 
·que más radical.mente hay,que:·comprobar.:que.:el•:<ser se. 
constituye~· .El: ser:'és: efecto''·· dé/experiencias:'·: reales 

. · .. que, lo:.experimentan'.•y,:esta·:~!;/constituci6n: .. ".'depende de:•: .. 
·una forma, •la' forma·: que· asúnie el ,":juego :de~la. verdad. :'.. , 

·: .·La·.re1ec::r~~d7~~t:é!:~::·:;:•~:~1}~1~-·~~·~~J.~~~~a:in::¡i~:~ ·-c~mo·· interés 
princ1pa1encóntrar·1os ¡i~1rídpiós:i¡Jef'o~~ii1eñ'1a\'éo~st~ucd6íl'llei \ujetó p~r 
si mismo.· EjerciCio• que rebasa·;¡ Amblto'.i~dlvidua1·>pára'~espl~z~rs?ál'~ocia1 :· 
éste último es el espacio donde'·1a~~~~~ri~~C"l~ 1~é~~nitié~ia'"'~ii·t~dos'Súi sént.! 
dos. ,~:··~· 1·::'i-·:;l;?~·<J:."..'-~·;_{'· __ ·:"':-~:"?:·~;:,~:~,..;~J·d·:~~:, .t:·::·v .;:.:~': .,_. 

contar con una. " ontología 'histórica Ífe.;nri~~tros'~ism6s :.¡C:S¿''l'esi'~ontar 
con un nuevo ethos para enfr~~tá~ l~s ~~~lusicine~ "cÍeÍ mundo ~ctual iyécuyo's prin 
cipales puntos son: . '· ~ .: ...... ~'" "' ', !r "·-. 

1. Debe de apártarse;de;l<is ~~~1j~~~;··iiéibá1es'o ¿~'iv~;~, • 
sal es. .. :'.\_:;:-.--,. ': ~r . .':' ~.~>.~ r:' ;< .::::>:··i .~',( ·~l:~ : .. ··:·_ .j"~'\,~,·;~:·:~ :'f>•' :,~' ,: '... ' 

2. Se constituye ia par:ti r,,de :1 a 'prueba. hl st6r.ico prácti- : 
co ·de __ 1.~~)~mites;;:<::;;;,_~~;.:{( ;;, /.:: .... ~;~/r.\:;<¡3c•/:··~·. 

3. Debe de· estar. en constante rel nvención; ';interrogarse·· .. 
indefinidamente y respondlendose a ':,:.situaci_ones ·:éon~ . 

:: 

~~~.~.~~, ,~~L..,~~~~.~~~.~7~\::r·,.·~·:·:,·:.</:: !:t< :~i·.·~~·~\~~¿:~;-~.-.·~\ .... :!:·, · ;: . ,;; · ·-· . 
. 4. Se concibe .como. u,na·~.~cti.b1d má,s,;,~ue C!lm?;;,u~a,~eor.)~.( .... · , 

o ·una :~oc~r~,~·.ª ·::} .. ~". ~ .. ;~;,:··.:\~-.-~-":: ~~:·::.~:-~~f'":</: /\'.:,'}t~f;;:·!;~.\::·>iC t:' ~·:.'.;.<: : · · 
· · s: El' presente'"se conv·ie~te;·en:JeLtiempo'sobre .ei:·cual Y•<'" 

Esta .ontol~~~:~:~:~~~~:~;:::!~~~Í~~i:f :;i:~j~~~~~·~~6~t~i:c:g.;1:·,p~~¡~~t~,: iig· 

plica romper ~on'.el 'hábi t:6)1é-ioID';/fo-norm~l como c~iÍerio de .10 re'aí; implica .. 

~~:·~~;e;;~::~r;;:;1:~¡¡~¡*~~;~1~~ .. :¡;1¡~~~~~:;:: ·· 
La ontologia histÓrié{dé n~sotros:.mi~mos es ii' hi~r~~iel)ta ·~~~ ·f~ 'cu~Í . se 

:~~:f~:·~~~:~~~~!~~~~:~.~:t·~~t~::~~~t~:~~ft~~~fü~:n~~~l~~~:~tiffJ~::~.c~~~~~c~~· · 
poder pueda o~se~v~~ en tÓda su:'magnltÚd'y el iridÍvid¿Ó; rec~br~· sú esendia pa~a 
a partil' de ahi recoristruirri~s como prodÚctos de ~uesl:ras;praCtiéa~;:' 
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Sfntesis. 

La exposició~ide los temas que precidi~ron' la. constrÚcclón de la propuesta 
ontológica de Michel Foucualt tiene intención vincular·1a teoria, la práctica y 
el presente ( como .dimensión espaéio temporal 1: Conjunción que explica el com
portamie~to ségú}do por el autor para mostrar su particular visión sobre cada 
uno de fas' puntos· trátados. 

·Es.;asi, .que Foucualt al .estudiar el descentramiento de las ciencias humanas 
obs.erv~ ':qu~· i!st~~ ~ontienen una intención oculta con respecto al hombre. ( inde
pe~dientenié~t~~del ,claro propósito por ordenar y clasificar el caos que lo ro
dea ) ;'·1á cual ~é empeña en encerrarlo a través de las explicaciones cientffi
cas '~om~ obje.to y sujeto de conocimiento. Esto es, lo vuelve una cosa. 

La Jntención. consiste, por lo. tanto, en descubrir y revertir esta inercia. 
Tarea que. se puede lograr ( entre tantas posibilidades J a través del nuevo pa-. 
pel asignado al 'intelectual. 

Foucuált considera que el .. intelectual especifico es _el activista y el auxi
liar en las luch~; librada; ~~~t'r~ l~s 'instituciones pÓblic~s ·.Y''privadas que 
permean los espací¿s m'icrosoc;·i~les'. Eséenarios cuyas dinámica~ no. han sido estu 
diadas desde su ·partic~l~~idad/s1.nci.vincÚladan· ~~a':.''2andepcfo~ totalizante;; 
ideologi zada:. <:. ~·:~.~~;··~:,~·:y::·· ;:-·}_fti.~J:;'..·~ '.~:;;~~~'~·,:::~~r:~?\~;~;i~%~1-·-{~'.-·~~!:'.·~~~:~· /.·,~- ~ :. -:::-· ~ 

Por su parte,. la lucha con~ra:los dispositivos' es' el escenario donde se ubi
ca el adversaríci:V cuyat'si~te'sisf'á'de;¡;á·~ .<l~'·i;~m'~1Ír'l~s.ºdo~ p~nto~- anteriores, 
consiste en gana~.~osi,clo~es a:q~i~n:dete~ta el' poder:, No se .. trata ya, de ocul
tar el combateY~~~Úd~~ qu~:~~c~d~'.dia'con.;dia')si~o':dárÍe'su lugar al otro 
adversario qu~ selé7enf.re~ta':ai:lir:im'ero:én;é;ie, cas~;; los.excluidos:, de-. cÚal-

qui ~r·:.~-~ :~~~-fu~._;:.~ttt(:=:'.~·~{·;\T~·J './~·-::.~-;J:~:_:/i·!~~\~~j~~-!~~.~·~~~<\~.'.~,.:~~~-~· ~.·.:·:,:¿,~< .. :~·-- --< 1_-~: ... ~~~·;.~ :'. ', ~- .. , · '1 -· -

Si. bien. el .. c~nfl icto\ tr~e un desga:ste,'. c;onstante, '.-,también es:,ci er:to que ex is- , 

::~~;:;¡i:¡¡¡'~FJl~*¡¡;;tf ¡¡~;~;:,~~~i':ig¡f :~~:,:;~,::: 
La ontol ogi a foucaultfan,a adém.á.s.de 'considerar,- a {la· te~ri a': y Ja prácti e.a 'i:o- , 

:::::~~;:J~~~~ ~;' :•$j:::11::~:r~:l¿~:::':[:~~;;:'~~~~,:::r 
Es asi, que al i:ontar con lá c~~~goria coristr~cción de urio 'riiismó' se esta ha-
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blando tanto de la subjetividad propia .de. cada J~i:livldÜo como. de .. todos :aque
llos movimientos que desmitifican la vida mode~~~. ·co,;pro~iso que no tiene déf.! 
nido un momento histórico futuro, sin~ metás ~onc.~etas ele ácuerdo a las exigen
cias de l·as batallas qÚ" día con día se libran contra la~ ·~xclúsiones impulsa
das· por e 1 poder. 
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CONCLUSIONES 

Elaborar. conclusiones. significa dar por terminado, en forma de sugerencia, 
un tr~b.aJo de investig~~ion •. Proceso que deseo transgredir al cambiar· su signi-
fic.ado y design~r.]e co~ tarea·p~incipal, el atributo de proyecciones·. . . 

Las proyecciones· .. son ideas que tienen como proposito enunciar:líneas de in
vestigación que inicien nuevos trabajos. Los ejes considerados para tal cometi
do son: 

A. Evaluacion de la ~oc1on: " uso de la'.razon'•". 
B. La apl i cacion 'de· 1 as."· herramientas " ,foucaulti anas en 

otros estu.d~os:~,>-·.' ,:. -... :.__._: _ _- ·, ::--· .:. ·~---...- _ -"' 
c. El estudio 'del j¡Óder,entendido i:omo'pr'áética: 
O. El papel de la sÚb,jéti\ii~ad en?l~ construé~16ri de la 

verdad. .. : ·:~'"·ú\i;-.,;~, ·>~:; ,.;,. ·;.'!·;<•" ·' ·' ·•1 

E. La coni:ribucion de Mi.chel. Foucault· al.pensamiento so-· 
.ciar;: ··:·· .. :·<··,:·:-·~·'.::''. ; ... :•• ···:2.:.:::::-··- '. ··: .. _ 

Lineas ·cÍe ·investí ga~i1~!~u~~i~"'s'~''s~i~'.~~¡,~~))a~;~n : tras~i,en~~n· ;,marcan el 
lfmite de este' tr~b~J~.'°c~~sejci'tj~~'tien~ ~~~~- p~opa~Íto da~ la pauta p~ra des
cubrir la verdad·y cori'stit1Úr' n~evos sabe~es; Jos ~Úalés. nci restrinjan. las ,ac~ 
clones de· los 'indi~iduo~y"Í ~s 'actiÍiidad~~ s~ciaiesí''sinó'\i~J' l;~-J~ií .vri~. como 
int_erlocu.~or!ls real~s;;decaci.~:proi:esó:ik<;.,.· ,,,. ,;,,._ •. /·• ,,:,,,,;, 

.Es asi;que al·hablar'de ~stá~'prÓyedcf~~~/podemos"c~~~ntar de cada: una lo 
siguie~te:<;_:.,<~:1:··.-'.·-;·~ •. -~, ... ii:.:J<t•;'.;.-\>:r>ft:-".<~ :1!--~;:;'y ·.( - ·'·i .. -· .. _ :;p/~: ·;,;'.( .d ~-'.".~ ,. 

A. Eválua~id~ .. ~~~la' ,¡'~~.1.~f~/u~? ·~~ ;1~~ faz~~ r· ·::·:·,: :~~, \' ., . , ' . ,, 
Ciertamente, Ja categÓriá " uso de la razon !' es' úria nÓcion c~Y~. adsi:ripcion' 

a los comportamientos del ~acionalisÍno son ~Ú.estrechos qu.e la fuerza.emancipa 

ti v;a:~:n :~.¡~~~l;;:;f.:1~ ;t~ i.; ~e ~i~~~;~··::;:;~~s c~~b~~ '¡a:~a,s~~J~~~~~ :i~~~.n~m~ ~ac'; ;:·. 
de.la- vi da iso~i ~l; Ja ¡cual, es• efedtuada :p~r/el; pod~~i:co~ce~ciO~ ~til itari a' que· 
co~vi ert~. las a~ti~)dade~•~.:inqui etudes i_ndi~i-dualés,i~nrla:-~5vari~ble'':'econl'iinié:a. 
encargada" de' abstraer • y•. e~ume~ar cada a~tó. sobre' ~~~ ~~·~r~a· de .. co~to~benef i ci o;' -
Situación que concib~ a los m.ie111b~~sde Ú~a:so~iedad;~~!-'endebÍ~s;¡·¡·m~dibles y 

rentáb1es ~~id~d·~-~ ~~l>'d~_ctfa~-A~~··~~'.~,si::~P~"-.~1..~~p~é·iqic~r.r,.'.ª .. •.~·.~ ~" ei que . ac-, 
túan."' -

" ,; •· - ··-.· • < '. ·; - ·: ..,.~ -}~: ··:·~; <1>> .·. ;;~- .. ,", >. ;.::. ": ~:.:~'.::<·!<'./~'i\'.: .-.~:'_:';':'.<. ;:/:~~-?{: 
La economización _{ administración de. los_ recursosen escacez ) exiSt_en en ª!!! 

bos 'términos hicferon 'q'ue ·¡~s"é'i:.-Úe.ri.Ós de o~d~~: y· co.nt~~l se consolidaran en 
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los postulados políticos ,que han imperado en la época moderna. Esto se explica 
al describir e,1.' comportamiento de las sociedades, sus guerras ( internas y ex
ternas )o: crisis,·, regfmenes politicos y culturas por sólo mencionar algunos pu!!. 
t~~;, perÓ,en;,do~de, la malev~lencia del poder guarda como su verdadero propósHo 
el fomento de .las representaciones. 

El " ~so de la razón " se compone, por lo tanto, de tres caracterfsticas: 

· I .' Es ·un término economizado. 
2. Permite las representaciones. 
3. su ·naturaleza es dualista. 

Sobre este'último punto, la categoría " uso de la razón " permite los exce
sos en los que ha incurrido la humanidad respaldando todo acto de poder ( des
crita como la práctica de fuerza que se reproduce en cada escala ·o estrato so
cila ) y el cual resulta a todas luces desdeñables. 

Es asi que la razón se contrapone al " uso de la razón ". Concepto que posi· 
bilita la busqueda de la verdad a través de explicaciones e interpretaciones dJ. 
versas y que hacen de ella, una práctica efectiva para conjugar el uso réprobo 
de ella. 

B. La aplicación de las • herramientas• foucaultianas en otros estudios. 

Socavar la verdad ha sido una tarea titánica y sacrificada. ¿ Cuantas voces, 
intenciones y deseos quedaron suprimidos ? Sólo porque se plantearon dar·un se!!. 
ti do diferente a los hech.os y en su lugar fueron condenados por la autoridad ·c.2 
mo locos, delincuentes o ·simplemente " lunáticos.''.· A éstos •. cuyos .nom~res, ya,., 
no se nombran o cuyas ideas no se recuerdan, queda abierta la tarea de 'iniciar 
esta denodada peleá' ~ontra, el poder. - . . ... - ., ,· 

Las " herramientas;" fo'&cauitiánas · s~n ~na altérnativa1 :n~;sa,i~ e,n: ~·~ .b,U,~que
da de la verdad, sino que de alguna forma.saldan la deuda contraidacon. esas ·v.2 
ces y' saberes' que han existld~:en: esos :espacios' de el andestinldad qul/c~ll~til:u
yen l~ otra cara de :la époc~ modernF ~xpresión,de fa realidad !qué''.'tiáce'j~~~ 
por medio' de esos uténsfli os .!al ' pode~: y; a 'iu objetivi ~~d ~ cóm~ ¡ áari ~~turesca ri 
presentación~ · '.-~ :' n1 :~_· ~·-1.~ ,-..-..'.,~}.;;· .. :(~: ~:.:~SJ·, "". '( ;'~';:.:~ ,-::-,•· ... ~---· .. 1·:('i',' ,·;~~~.~· -~,.~:-!·:· .. ::-:.:.~~-~· · · -

De esta forma~·~la''utill~ación'"Jel .~ªt'ci~c>'. ar~iÜ~~f6g1i:o 'pet~if¿' e~co~~~~~: a 
través de 1 as' disi:ónt inuidades''el;~ig~ifi(;atio' dua'1 i'st~~'<ie': i~~··.· ~Jp~~s~~tacio~~s. ' 

- . , . . - . . . ' . - ' . . . ' .. --· -~' - . . , . . , ~ . -. 
Estas, al constituir la diferencia'enÚ~ lo." que s~ (Ú~e u y el .'' .. s.e dice", 

han permitido di staríc'ia'r' y aÍncildar' una el a;ifidá~1ó'n' de 1 á~ c~s~s' ~uy,a. má~ima 
• »• }"''· ;•i. 
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se sitúa en la exclusión. 

El método arqueológico es, por lo tanto, el instrumento que a través del ex_! 
men minucioso de los acontecimientos muestra la conformación del saber moderno 
como una instancia mediadora entre los sucesos y sus interpretaciones. 

Por otra parte, el análisis de los discursos se inscribe dentro de los terr~ 
nos de las disputas. Entramado conflictivo sobre el que descansan las estraté
gias y tácticas de todo saber, las cuales actúan en las complejas redes del po
der. 

Dentro del conflicto imperan los principios de la dominación y producción 
que moldean la voluntad de los individuos. ·Real.idad que considera a éstos últi
mos como cosas vulnerables y por lo cual la tarea.del análisis consiste en mos-
trar los comportamientos de cada enunciado •. ,· ·:"·. • 

En la genealogia, quizás la más atrayente ··ú sus.,,. herramientas " por conte
ner y considerar a la arqueología y las práÚicá~·. discursivas, es un Instrumen
to con mucha fuerza. 

Desde su inventado origen, la genealogía de una.'interpretación histórica de 
los acontecimientos diametralmente opuesta··a· 1as··concepciones historicistas y 
evolucionistas. Su agria naturaleza transita de u~a·voluntad del poder a la del 
saber y viceversa sin sujetarse a los pasos sincrónicos de la dialéctica; sino 
que, inscrita en el lado crudo de las diacronias, .. :permite obtener información 
de los accidentes y mostrar en ellos la parte de la realidad omitida. 

Utilizar la genealogia, tanto .en el terrreno filosófico como en el socioló· 
gico, crea el campo propicio para nuevas formas.:.d(!:investigaclón o de reandar 
el camiño de .intentos anteriores sin vers~:íiinit~do ni.' por las mismas equivoca
ciones ni por. ostracismos. El trayecto reabi'erto~es Xa. sugerente veta que dicha 

. --. r~-

En este trabajo las " herramientas " apuntaron hacia una propuesta ontológi
ca •. La cua(de¡¡;;,Úó' l'as''niJci~nes que han impregnado' el sabe~ y las prácticas de 
rivadás de' 1 a ... é-poca 11\Ód~rn'a para encontrar conceptos como libertad .. deseo, sub-:: 
jetividad y cónstrucción de si mismo. Términos é:uya actitud se inscribe dentro 
de nuevas prácticas desarticulad as de interpretaciones pasivas'. 

c. El estudio ,del poder entendido c.-> práctica. 

En el capitulo correspondiente al estudio del poder se intentó. la descrip-. 
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ción de éste, resaltando que dicho término no ha correspondido, o nunca corres
ponderá,. a una definición, precisa¡ sino que debe entenderse como una práctica. 
Un ejercicio, con_stante"que se reproduce en todos los niveles del cuerpo social. 

Con~iderada'Já1·p~rté so~iológica y polftica de Foucault, el estudio hecho 
del poder,,~ostró: 1/existencia de los dispositivos. Estos representan la estra
tegia gener~l::~~;;,Já'cual 'el poder ha hecho que su existencia se multiplique en 
los espaciÓs mic'rby:~~cro~ociales. 

' . . ' - - .· ,'. ;~· _; ,, ; 

El po'der; al, mostrárse en los espacios macrosociales, enseña la parte visi
bleide ªit~·c~n flgllrá~'~omo el Estado, las instituciones y las autoridades. Re 
pre;entai:ió~·e5',~ob,re':ías cuales 1 as disciplinas sociales han centrado su aten: 
ción:y he~hÓ d·~ lii'explicación de éste el espacio cerrado de los mismo. Visión 
utilitaria"que:no deÚ de actualizar sus tácticas de dominación y de reproduc
ción de . lcis si g~os, _de acuerdo con 1 as coyunturas concretas • . ·"•: . 

Sin embargo, la atención que puso Foucault a los espacios microsociales rev~ 
ló la dinámica de estos tanto en su particularidad como en la generalidad que 
los conforma. Interpretación que hace ver que las concepciones anteriores esta
ban regidas por el patrón de la exclusión y no consideraban a la diferencia co
mo una característica real de cada hecho social. 

De esta forma, intentar definir el poder se convierte en un acto incompleto, 
ya que por su naturaleza globalizante y por el constante cambio en sus tácticas, 
su existencia se perpetúa. 

Visto de esta manera, el análisis foucaultiano que pende sobre el poder am· 
plia sus márgenes y asf entiende que aquellos grupos, personas, pueblos, razas, 
etc., cuando emprenden la lucha en contra de él, es en el último de los casos 
debido a la necesidad intrínseca de existir. 

o. El papel de la subjetividad en la construcción de la verdad. 

Al criterio de subjetividad lo contextualizan dos nociones: el deseo y ·1_a 
construcción de sí mismo. Ambas con su especificidad contribuyen para que.' este: .• 
comportamiento sea interlocutor de sus propias decisiones. 

El deseo, inscrito siempre en la aleatoria interpretación pulsional, rompe 
con dicho espacio y da paso a la etapa prepositiva. Periodo que-hace.'de·ésta ·in 
quietud la actividad real que interviene en todo proceso socia1:"oi;¡;enÚ~n~~ é; 
ta característica y situarla en el mismo plano en el que .se mueven"los pl~ntea: ,_ - - ., ... ' . 

mientas científicos; ·hace de este elemento un punto· de referencia que dentro de 
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su complejidad puede contribuir con nuevos conocimientos. 

Por su parte, la construcción de si mismo le da forma a la subjetividad. ln
tencilin que se rige con la puesta en práctica del ethos que propone una t0111a de 
conciencia profunda de cada individuo. 

En esto consiste la propuesta ontológica, ya que le otorga a la subjetividad 
el rango de un saber real, constituido, temporal, actuallzable y material¡ el 
cual tiene como atribución esencial dar voz a aquellos espacios de la realidad 
que el poder ha prohibido. 

Es asi que la subjetividad contribuye a la construcción de la verdad, con lo 
que se incia una reinvención de las formas de investigación, desciframiento de 
de prácticas discursivas y desmitificación de los saberes aceptados. Es el pro
ceso que ~o esta sujeto a una ideologia ( interpretación alejada de la reali
dad ) y el cual colabora en el esclarecimiento del contexto sociocultural que 
nos rodea desde una referencia de 1 o diferente. 

E. la contribución de Michel foucault al pensamiento social. 

Pensar en la contribución hecha por Michel Foucault al pensamiento social 
puede resultar rimbombante. Sin embargo, la implicación de varias disciplinas 
queda de manifiesto en los contenidos de sus obras. 

Una de las primeras cosas que salen a relucir, es que la filosoffa no ha de
jado de pensar lo social como parte de su práctica. Considerada como una disci
plina alejada del terreno social, el trabajo de Foucault se encargó de mostrar 
que estas dos instancias mantienen lazos sólidos y que una relectura de sus 
obras lo comprueba cuando se identifica lo social como su referencia obligada. 

En el terreno concreto de la soc!ologia los trabajos de Michel Foucault no_ 
han sido utilizados en su plenitud. ·Sin embargo, sus análisis sobre el saber y 
el poder resultan ser un punto de referencia interesante, debido a que abordan 
y abonan los terrenos de la práctica~ ·sociológica. Espacios en donde su aguda vj_ 
sión y sus sarcásticos comentarios se hicieron presentes. 

Al colaborar cciri.sus .~;.·¡;~l";~mÍenús " en la bOsqueda del saber, las obras de 
Foucault h.acen que Ía vis.Ión sociolagica considere en el mismo tenor los distin 
tos factores y visiones' que;inciden en una misma problemática y cuyo proceso ·d; 
conclusión no se restrin'gue al. parámetro de las determinaciones y las exclusio
nes, si~o que el product~· ;~~e a partir de la actitud de sus participantes y 
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no de sus descripciones. 

Esto hace que ]a;SOCiologia• reconozca-dcis•dfmensiones: 
;, ·:·,;·;: '"'j; ·Sus nexo~'•ineludibl~s con-la-filos.ofia.·• 

2. Mantener su fuerza criticá,i/' 

Ambas 'di~e~tdées ;ort~l~c~n:~l ;(¡,ueh~c~; de· esta ~i~icipli~a y. desecha el ca 
1 ificati VO de' cr'isi S; q~~· se•le há. prescrito; pue~ apan~l izar; ei. momento 'coyÜn-: 
tural que e11a',t1~e; ;~e;'óbservé·q'úe•su:descalifica~ión és: un atributo exter~o: 
el cual trata d~ ~ini~ÍZ~r sÚ'á~titud y cuyo descrédito' ~~'spo~de a-uria'Úfr.ate7 

gia organizad.~ _ _!l?r e}:P,O~e_r.; ,,.' .. ,; · ....... ··~''·' ,,¡ ... · · ,.,, ;¡., · ~'.¡.·,' ..... '"' .. • 

La so~ioi~9;;ía1;¡,~¡.~iÚr~~ ~ho~d~r ;~n ~~¡bs'~ue~os :horizÓ~tes'~o~tr~' ··resta 
esta intención :y co~ti~ua fó~ta Í ~ci elld~·· ~u·c~pacid~d ·.critica y p~oposi ti,vá:: . · 

Las p~ciyecci on~s eríullci ~d·~s ¡;~~~~., q~/ ei; t'~kii~j~ d~ M~che 1 Fcic·¿·~ i~'e~ ·~¡ ~ª~. 
po de la sociologi~ cciriti~Üé de~~itific~~d_;n~s pará~ei:ros de Ía 5;¡~i~dad ~~dé~. 
na. Escenario el cual todavía tiene nudos próblemátii:os por interpretar y: reso! 
ver en cada una de las luchas que l'os individu~s libran. 
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