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Introducción 

A partir de una mirada histórica global de las sociedades Occidentales, se puede observar 

desde finales de los años 50 del siglo XX, un cambio de rumbo histórico con relación a los 

objetivos y a las modalidades de organización para estas sociedades: emergencia de 

formas de modelación social que rompen con los establecidos durante los siglos XVI, XVII 

Y XVIII, ruptura con las estructuras de orden social preponderantes -tales como 1) ideales 

democráticos o revolucionarios, 2) sujeción de individuos por medio de instituciones, 3) 

prácticas coercitivas a través de formaciones disciplinares especializadas; 4) saberes y 

prácticas con fines totalitarios o universalistas, entre otras-, en suma, se distingue un 

cambio de rumbo con relación a las estrategias que han dado sentido y ordenación a las 

sociedades occidentales modernas. 

Ahora bien sí el postulado anterior se revisa a la luz del análisis de ciertos autores 

que estudian el problema de la escisión de la modernidad, como por ejemplo desde las 

investigaciones de Gilles Lipovétsky sobre el desenvolvimiento. del proceso de 

individuación en las sociedades occidentales modernas 1, es posible inferir que la 

emergencia de una nueva forma de estructuración social desde la misma modernidad 

occidental, tiene como origen el interés del hombre por divorciarse sobretodo de una de 

las principales máxima del periodo moderno, aquella que dicta 'la subordinación de los 

intereses individuales a los intereses racionales del colectivo social', para con esto invertir 

la relación propuesta por la máxima y alcanzar entonces la primacía de los deseos 

individuales sobre el proyecto colectivos de la sociedad. 

Así bien, sí la abrupta e ilimitada expansión del proceso de individuación -la 

importancia indispensable que adquieren los procesos de subjetivación por los cuales los 

hombres son determinados, se relacionan, se expresan, cuidan de sí y se transforman 

dentro del contexto social en el cual Se encuentra inmersos-, emerge 1) como el factor 

principal que explica la ruptura de valores de la sociedad occidental moderna, y 2) se 

coloca como elemento constitutivo y dador de sentido de las nuevas formas de 

organización social de las colectividades, entonces es factible suponer que tanto para 

realizar un estudio sobre una posible escisión dentro de las sociedades occidentales 

I Llpovél:.ky pOSlul.l qu<! d desarrollo del proc<!\o de mdindu.lclón dentro de las sociedades OCCldentalc:. modernas es la 
causa pnmordlal que onglll.l la ruptur.l cn la!> fOrlll.1S de Cuncionamu:nto d(! (!~IJS socI(!dadc:.. cn su !toro la era del vacío 
(EJ An,lgra1ll,1 1996) \\J~llcnc quc" .. el proce~o dc pcrSOnah/.lC10n dcsi~na Ll Ilne,l dlrel:lrll, el :.~'ntI(J{l tk lo nuevo, 
cI tipO de C1r['.:J.1117,ICIÓn) de (.'(l1llrnl \(1(.'1;11 qll~' no~ :lrr:\llC,¡ del ardcn dl$ClplInJrio f\.-\olueIOllJnO eOll\e1lCl01lal de 1.1$ 

~oclc,Ll(k\ ll111tkrn,I\" (r.\~ 6) Ic,tc I'roce~(1 C(l11dIlCC a 1m] "(!,Imbltl Jc rumbo 11Istónc<.\ Jc lo:. Oh¡c!IH)\) modalldadc:. de 
1.\ \OC1;111I~\CIÚn • (P,i~', R-9) 



3 

modernas, así como también para determinar el grado de validez concerniente a la 

conformación de nuevas estructuras de organización basadas en la expansión de los 

procesos de individualización, es indispensable realizar primero un estudio referente a los 

modos por los cuales se concreta la constitución de la subjetividad dentro de la sociedad 

moderna occidental, es decir, primeramente se deberá intentar responder a la pregunta: 

¿cómo dentro de las sociedades occidentales desde el inicio de la modernidad a la fecha 

se han realizado los procesos de individuación de los hombres? 

Efectuar el análisis histórico sobre la emerge y se constitución la subjetividad en la 

sociedad moderna occidental, implica estudiar del siglo XVI hasta mediados del siglo XX, 

las formas a través de las cuales se ha desenvuelto el proceso de individuación que, 

como se ha visto según cierta corriente de pensamiento, ha ocasionado la escisión de las 

estructuras organizacionales de las sociedades modernas, y así mismo ha determinado la 

emergencía de nuevas formas de ordenación social. Por tanto, en un afán por allanar el 

camino hacia la comprensión del papel decisivo que adquiere el proceso de individuación 

en el mundo moderno se realiza el siguiente estudio, el cual se presenta como una 

primera reflexionar concerniente a las faces de emergencia, conformación y 

autoconstitución histórica de la subjetividad para el Occidente Europeo, principalmente 

para la sociedad Occidental francesa del siglo XVI al siglo XX, vista ésta a partir del 

análisis filosófico de la historia de la sexualidad de Michel Foucault. 

Ahora bien, el estudio sobre las formas de emergencia, conformación y 

autoconstitución de la subjetividad moderna se realiza a través de los análisis de Michel 

Foucault, dado que: 

1) El autor elaboró la mayor parte de sus problematizaciones filosóficas sobre y 

desde la modernidad de una parte de la Europa occidental; a partir de sus primeros 

escritos sobre la "historia de la locura" y hasta "la historia de la sexualidad 111" el telón 

de fondo que enmarca y determina los análisis corresponde con esta forma de 

modernidad. 

2) En buena parte de sus estudios Foucault trata sobre las diferentes formas de 

individuación de los hombres (conformación de la subjetividad), ya sea desde el 

saber, desde las prácticas de poder o desde la constitución que el individuo hace de 

sí mismo. 

3) La singular forma de análIsis desarrollada por Foucaulto arqueológica-

genealógica-étlca, se presenta como una excelente herramienta conceptual para 

InvestIgar al hombre desde tres vertIentes' f) desde el saber como sujeto producto 
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del conocimiento, iI) desde el poder como sujetos actuando sobre los demás, y por 

último iii) desde las relaciones éticas donde es sujeto que actúa sobre si mismo. 

Es importante señalar que, realizar el estudio de la subjetividad a través del los texto 

del autor puede dirigir la conceptualización a ciertas dificultades que es necesario evitar. 

Las dificultades se pueden presentar a partir de las generalizaciones que Foucault realiza 

de forma tácita en sus discursos de un corte histórico especifico para toda la modernidad 

occidental. En los escritos foucaullianos el concepto de 'modernidad' pocas veces 

aparece restringido a la cultura occidental, a la Europa occidental, o específicamente a la 

modernidad francesa.2 

Por tanto, es imprescindible recordar que la investigación aquí realizada estará 

circunscrita al problema de la subjetividad para la modernidad occidental, y en la medida 

en que lo permitan los textos foucaultianos para la Francia moderna; ya que pretender 

generalizar las conclusiones de los cortes históricos analizado para toda la sociedad 

moderna conllevaría al error. Aun si se aceptan similitudes entre los cortes, es evidente 

que debido a su complejidad cada uno tienen singularidades importantes que en los otros 

ne se presentan, es con relación a estas singularidades que la generalización pierde 

factivilidad, ya que realizarla en la mayor parte de los casos conlleva a la perdida de éstos 

elementos. 

Salvaguardado la dificultad de generalización histórica, puede observarse que el 

análisis desde el horizonte discursivo foucaultiano, devela la existencia de formas de 

subjetividad coincidentes en diferentes cortes en el espacio y en el tiempo dentro de la 

modernidad. Estas formas serán las piezas necesarias a través de las cuales, sin acudir 

a generalizaciones en extremo totalizantes, se podrá iniciar en trabajos subsecuentes el 

análisis sobre la expansión acelerada de las formas subjetiVidad y su influencia sobre la 

escisión e instauración de nuevoS ordenes para la sociedad occidental moderna. 

Ahora bien, para abordar el problema de la subjetividad occidental moderna dentro del 

discurso foucaultiano de la historia de la sexualidad tema esencial de este estudio, es 

necesario traz.ar una forma de análisis singular para aproximarse a la comprensión de la 

subjetividad elaborada por el autor en relación con tres momentos de su discurso aquí 

~ Por lo general Mlchel Foucault refiere de forma ImpUdla el concepto de 'modernIdad' al penl1do hIstórico global 
ClfC\\I\Scnto entre d siglo XVi 'j el SIglo XX Un e5cmpb <k esto se puede encontrar cn su libro Vigllar y c~llgar, en lo 
rcfereml! al cambio l."ll La cconomla del castigo del ordcn feudal al ordl!n moderno: "E.~ ];1 éracn en que fue redistribuida, 
en Europa y en Estados Unidos, toda In cc<momla del ca.~lIgo < abohción de las vlejas ordcnan7A1S, atenuación de las 
costumbres: redaCCIón dc [os códigos 'modemo~" RUSIa, 1769: Prusia, 1780; PcnsllvJJtla )' TO$c.lna. 1786, Austria. 1788; 
FrJ.oCl;t, 1791; AI~o IV, 1808 Y 1810" Vigihl.r y Ca~t¡g.r (SI') unae/m/C'n/o dI' /(¡ pmlOn" hl SIglo XXII.'<htort.'"!'>, 
coleccIón nu.::v,\ cnminología, pnmer..l edlCIón en francés 19i5, pnffi.::ra edICIón en e~r,lllol 1976, dl'Cl1n;\~c ... la en cspal~ol 
19R9 Mé"lco D f 1989, p.lf: 15 
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analizados: los dos primeros delimitados como una 'genealogia del hombre desde las 

relaciones de poder que lo constituyen en sujeto'; el tercero correspondiente a una 

'genealogía del hombre desde las relaciones éticas por las cuales se constituye asímismo 

en determinado tipo de sujeto'. 

El primer acto discursivo del autor ayuda en la delimitación de las características 

contextuales propias desde las cuales Foucault demarcaba la emergencia de la 

subjetividad occidental moderna. Es así que en relación con el análisis del surgimiento del 

encierro y el nacimiento de la prisión durante el corte histórico circunscrito entre el siglo 

XVI y el siglo XIX, referente a las practicas judiciales y penitenciarias sobre el cuerpo del 

individuo, y posteriormente relacionadas con la aparición del ejercicio de las prácticas de 

saber-poder que realizaban las instituciones disciplinarias sobre el hombre, en el trabajo 

se estructura el planteamiento sobre la emergencia de la subjetividad moderna; y así 

mismo, se aventura una primera definición sobre el concepto de subjetividad foucaultiana, 

la cual se define como una construcción que es modelada de acuerdo con el entramado 

social desde el cual es enunciada y que además, tiene como componentes de formación, 

la sujeCión del individuo posible de subjetivación y el saber que se desprende del proceso 

de sujeción. 

En relación con el segundo acto discursivo elaborado por Foucault, dentro del 

estudio se intenta describir la constitución de (a subjetividad moderna en relación con las 

mismas condiciones contextuales propias para la emergencia de la subjetividad. Es así 

que desde el análisis del ejerciCIO y de la relación entre el poder, el saber y de la aparición 

de la sexualidad como significante de la individualidad que, se delimita el problema de la 

constitución de la subjetividad como una forma de modelación de las subjetividades 

específicas; las cuales son posibles gracias a la inmersión del poder dentro de la 

diversidad y proliferación de los nuevos discursos y prácticas emergentes a partir del siglo 

XVII concernientes al saber sexual de los hombre; saber que el individuo proporcionaba 

por medio del discurso de la confesión por ejemplo, o a través de las prácticas de 

vigilancia y de examen que realizaban la ciencias humanas sobre el ejercicio de la 

actiVidad de éste. 

Así, sobre el problema de la constitución de la subjetividad para el corte 

denominado por Foucault como modernidad, se encuentra que en la formación de la 

subjetiVIdad participaban elementos como: 1) la delimitación del hombre como objeto de 

conocimiento y sujeto productor de éste, 2) la modelac¡ón de subjetIvidades específIcas 

de los hombres, y 3) el ejercicio del poder que a través del discurso sobre el sexo llega a 
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controlar a cada uno de los individuos, extiende su control a todo el entramado social, 

conformando cuerpos sociales donde las mismas subjetividades confeccionadas por éste 

para su utilización, se prolongan, elaboran mecanismos para [a posterior sujeción de cada 

uno de los individuos y del entramado social. 

Referente con el segundo momento discursivo se concluye entonces que, la 

posibilidad para la constitución de la subjetividad moderna dentro del análisis foucaulliano, 

se determina por la aparición de los individuos como objetos de conocimiento dentro de 

la ciencias, concretamente en el interior de las ciencias del hombre en relación con el 

saber del sexo; donde esta Objetivación responde a modificaciones en extremo finas, de 

los mecanismos del poder y del saber que contribuyen a perfeccionar un control 

especifico sobre cada uno de los individuos dentro del grupo social al que corresponden, 

y sobre el establecimiento de fonnas adecuadas de administración de la totalidad del 

cuerpo social. 

El análisis relacionado con los problemas sobre la emergencia y constftución de la 

subjetividad referente al surgimiento de saberes y del ejercicio de las prácticas adscritas a 

las posibles relaciones entre saber, poder y sexualidad sobre los individuos dentro del 

corte de la modernidad francesa occidental, se denominará 'Primera historia de la 

sexualidad de Michel Foucault'. Las razones que explican esta demarcación se describen 

de la siguiente manera: 

1) De orden temático: la importancia que el autor confiere al tema de la sexualidad como 

significante del individuo desde sus análisis referentes a la influencia de las 

instituciones como determinante de la subjetividad. El problema de la sexualidad 

emerge como tema central dentro del análisis de las relaciones de poder-saber, ya 

que muestra un primer acercamiento desde la óptica del poder de una primera historia 

de la sexualidad para el Occidente moderno. 

2) En relación con la obra del autor: aunque Foucault modificó en sus últimos escritos su 

proyecto original sobre su historia de la sexualidad para Occidente; el libro primero de 

la historia de la sexualidad '[a voluntad de saber' se inscribe dentro del proyecto de la 

historia de la sexualidad, pero necesariamente desde una forma de análisis diferente a 

la esbozada en los libros subsecuentes que son el resultado de la modificación del 

proyecto miclal 

3) De orden metodológico para el análisis. se ha deCidido dividir la historia de la 

sexualidad de Michel Foucault en Primera y Segunda hlstona de la sexualidad, para 

desarrollar en la primera, una comprensión sobre el problema de la emergencia y 
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afianzamiento de la subjetividad en la modernidad occidental desde las relaciones de 

poder-saber, donde el tema de la sexualidad es indispensable tanto para el discurso 

de Foucault; para posteriormente enriquecer la comprensión del concepto de 

subjetividad desarrollado en la primera historia de la sexualidad, con el estudio 

denominado 'Segunda historia de la sexualidad'. 

Así, para describir y examinar el problema de la emergencia y la constitución de la 

subjetividad moderna en primer lugar, se coloca el análisis dentro de una primera partición 

temática que respondió al titulo de 'Primera historia de la sexualidad'; y en segundo lugar, 

para detallar y analizar el desarrollo de la subjetividad a través de la autodeterminación 

del sujeto, se dispone el análisis dentro de una segunda partición temática que 

denominada 'Segunda historia de la sexualidad'. 

Cabe destacar que el tema de la subjetividad occidental moderna inscrito dentro 

de la Primera historia de la sexualidad demarca dos elementos importantes de mencionar: 

1) Proporciona un primer acercamiento del periodo moderno occidental a partir de los 

tipos de administración y control de los individuos y del colectivo social dentro del 

corte histórico analizado, es decir, intentar realizar un bosquejo de la modernidad 

occidental, a través del análisis de las formas por las cuales se reaHza la sujeción de 

los individuos y del colectivo social en la Europa occidental del siglo XVI al XX. 

2) Muestra el lugar donde se localizan los puntos de emergencia de las estrategias de 

pOder-saber que utilizan las estructuras del poder moderno para realizar la 

individualización y la totalización de los individuos; la focalizaGÍón de estos puntos es 

un primer paso para llevar a la praxis la propuesta de acción ética que Foucault 

desarrolla en sus últimos escritos sobre la realización de una 'Ontología histórica del 

Individuo en su actualidad', desde la cual el autor afirma que 'es preciso que el 

individuo se desembarace de la doble coerción politica que ejerce el poder moderno 

(individuación y totalización de los individuos), para que éste rechace lo que es, para 

que tome en cuenta que es más libre de lo que creé, no porque esté menos 

determinado, sino porque hay muchas sujeciones con las que aún puede romper', en 

síntesis, para que el indi\liduo acceda desde el trabajo sobre sí mismos a la creación 

de libertad 

La tercera formación discursiva elaborada por el autor y examinada en el presente 

documento, relativa a 'las formas por las cuales el hombre OCCidental moderno puede 

hacer la experienCia de sí mismo como sUjeto de una sexualidad', enriquece y expande la 

VISión del concepto de subjetividad desarrollado en el capítulo inicial, gracias a que 
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introduce en el análisis de la subjetividad el tema de la autodeterminación propia del 

individuo por la cual éste puede desde las relaciones consigo mismo, estilizar de diversas 

maneras su subjetividad. Es por tanto que para develar dentro del discurso foucaultiano 

correspondiente a la autodeterminación del individuo, los elementos que enriquecieran la 

comprensión sobre el concepto de subjetividad, se dirige el estudio hacia los temas 

relacionados con el cuidado de sí y las prácticas de las aphrodisia, referentes a la 

constitución de la subjetividad para una parte de la época griega clásica y de la época 

grecorromana, cortes que el autor sitúa entre el siglo IV a.C., y el siglo IV d.C. 

Del análisis realizado sobre estos cortes, se reseñan a continuación los elementos 

que enriquecen la comprensión del concepto de subjetividad descrito en el primer 

capitulo, a saber: 

1) La subjetividad, además de encontrarse circunscrita por las relaciones de poder

saber-sexualidad delimitadas por el contexto donde Se encuentran inmersos los 

individuos, también se establece de acuerdo con el trabajo que éstos realiza sobre si 

mismos para conformarse como tipos determinados de sujeto morales dentro del 

contexto histórico particular en el cual se encuentra. 

2) El tema de la verdad que en el capitulo primero aparece como la sexualidad que da la 

significación de la subjetividad al individuo, desde el ejercicio del poder-saber que 

realizaban las instituciones sobre éste; en la Segunda historia de la sexualidad 

emerge desde la pregunta que el individuo realiza sobre sí mismo en relación con el 

quehacer de sus prácticas sexuales, pregunta que le es necesaria para conformar su 

propia existencia de acuerdo con criterios de perfección estilística o estética. La 

verdad en la Segunda histona de la sexualidad aparece entonces como una 

significación elaborada desde el propio individuo para dar forma bella y plena a su 

existencia. 

3) La pregunta por la sexualidad que el individuo realiza y por medio de la cual elabora 

su significación, da la posibilidad para que el análisis de la subjetividad se realice a 

través de lo que Foucault denomina 'histona de la verdad': problematizaciones a 

través de las cuales en un momento particular del tiempo el hombre se da como 

posibilidad el poderse y el deberse ser pensado; donde cabe mencionar además que 

el problema por la sexualidad es indispensable para desarrollar una historia de los 

juegos de verdad, es decir, de los juegos de falso y verdadero a través de los cuales 

en diferentes cortes de la histona el hombre ha elaborado a partir de la pregunta de la 

sexualidad el Significado de lo que él es, de lo que piensa, de Jo que hace, y de las 
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posibilidades de lo que puede llegar a ser. La subjetividad entonces se definirá 

también por los juegos de verdad que el hombre realiza para dar sentido a su 

existencia. 

4) Los juegos de verdad adquieren forma concreta dentro de un horizonte de 

experiencia particular por me~io de las técnicas y tecnologías del yo referentes al 

tema de la sexualIdad; es a través de las técnicas del yo relativas al tema de la 

sexualidad propias del contexto que, el hombre da forma a una parte de su 

existencia, y es por medio de la tecnologias del yo que representan el contexto que, 

se determina el tipo de sujeto moral propio para este corte de la historia. 

5) Al pertenecer las tecnologias y las técnicas del yo a una época concreta de la historia, 

la constitución del yo, es decir, la tipificación de la subjetividad que dentro de esta 

época se delinee para los individuos, diferirá de otras constituidas en otros cortes. 

6) La conformación de la subjetividad comienza a separarse de las fomnas de 

manufactura tradiciones dispuestas por la modernidad, se aproxima a tipos de 

confección relacionadas más al desarrollo del proceso de individualización que, a 

patrones de modelamiento determinados por la dispersión disciplinaria dentro del 

entramado social. 

Por lo tanto, con respecto a la Segunda historia de la sexualidad se encuentra que el 

nuevo comportamiento sobre la subjetividad en relación con la sexualidad, puede 

describirse de la siguiente manera: la sUbjetividad se delimllará también entonces, a partir 

del ejercicio que el individuo realiza sobre sí mismo para dar sentido y forma plena a su 

vida, ejercicio que se realizará de acuerdo con técnicas específicas para /a mode/ación 

del yo; técnicas que además y necesariamente se determinarán por el contexto histórico 

desde el cual operan; y por último, la subjetividad aparecerá también como un momento 

específiCO del individuo, la cual representa una parte de la elaboración de su existencia 

adscn'ta a un contexto histórico específico. 

Aliara bien, la Segunda historia de la sexualidad en concomitancia con la Primera, 

aunque desde otra forma de reahzar el análisis sobre la subjetividad, aunque coloque en 

otro lugar y desde otros temas la pregunta por la sexualidad y por ende la constitución de 

la sUblettvidad, proporciona, a la pnmera historia de la sexualidad, el complemento 

necesario para delimitar de forma más completa el problema de la subjetividad occidental 

moderna, dado que introduce elementos ausentes en la Primera historia de la sexualidad, 

los cuales sin embargo no excluyen o invalidan el análisis realizado por el Foucault en 
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esta Primera historia de la sexualidad; más que un relevo de conceptos, surge una 

interrelación de temas que se equilibrar entre sí. 

Por tanto, con relación a las reflexiones elaboradas dentro de la Primera y la 

Segunda historia de la sexualidad con respecto al problema de la subjetividad moderna 

para Occidente, se concluye que el concepto de subjetividad estudiado a partir del análisis 

foucaultiano presenta dos partes cons!ttutivas, a saber: 1) /a subjetividad debe una parte 

de su constitución a las prácticas de poder-saber institucionales que en su intento por 

individua/izar a los hombres, los componen en tipos específicos de sujetos, los 

generalizan, es decir, normalizan, homogeneízan dentro de un colectivo social específico, 

con el fin de administrarlos y dirigir su libertad hacia fines determinados (donde le papel 

del saber en relación con el poder y las prácticas también son determinantes para esta 

constitución); 2) /a subjetividad se constituye también por el trabajo que realiza el 

individuo sobre sí mismo, de acuerdo con técnicas dependientes de una forma específica 

de tecnología del yo, con el fin de elaborarse así mismo como un determinado tipo de 

sujeto moral. 

Con relación a lo anterior, se distingue entonces que el complemento de esta 

nueva forma discursiva referente a la conformación de la subjetividad, se refleja en que: 

1) aún encontrándose determinado el individuo por el contexto social (determinaciones 

del ejercicio del poder-saber propias de las estructuras sociales), la acción del hombre 

sobre sí mismo se presenta como fundamental para la estilización de la subjetividad; 

2) aunque continúan como determinantes para la constitución de los sujetos morales 

ciertos temas propios de los contexto, el ejercicio de constitución no se establece 

únicamente como imposición directa de las estructuras del poder, sino que surge la 

participación del individuo en el ejercicio de constitución de la subjetividad. 

3) el hombre adquiere la autodeterminación como principio para la conformación de su 

subjetividad, por medio de la cual éste adquiere la responsabilidad para dar 

particularidad a su existencia; a través de la cual además puede llegar a ser libre de 

optar por diferentes normas morales determinadas, pero que así mismo, puede decidir 

por la elaboración de una norma propia destinada a la estIlización de una mejor forma 

de vida ética que lo separe de la sujeción del contexto moral dentro del cual se 

encuentra. En suma, el hombre adquiere como posibIlIdad la conformación sobre sí 

mismo de tipos específicos de subjetivIdad, dIferentes al los dictados por el contexto 

que lo determIna; tipos especificos de subjetIvidad que pueden ser encaminados hacia 

la creación de libertad, es decir, hacIa la creación de nuevas formas y practIcas éticas 
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que lo separen de la sujeción imperante de las prácticas morales en [as cuales se 

encuentra inmerso. 

En relación con el tema de la creación de libertad, la reflexión sobre el problema de la 

sexualidad del corte de la Grecia clásica y de la época grecorromana desarrollada por 

Foucault; se expone en este trabajo como una serie de ejemplos que ayuden a detentar el 

postulado correspondiente a la constitución de subjetividades específicas contrarias a las 

prácticas de sujeción establecidas dentro de un contexto social, subjetividades por medio 

de las cuales los hombres realicen la estilización de su existencia de una forma diferente 

a la que el contexto les prescribe y puedan por tanto separarse del aprisionamiento de 

éste. 

Por último, es importante demarcar el tema Foucaultiano sobre la 

autodeterminación de los individuos frente a las prohibiciones de la moral imperante en 

una sociedad, no porque éste sea una postulado nuevo para la filosofía sino -siguiendo el 

pensamiento de Foucault en relación con su ontología histórica del sujeto en su 

actualidad-, porque el suponer que toda moral radica en las prohibiciones, llevaría a 

pensar que la autodeterminación del individuo se encuentra cancelada por éstas, y por 

tanto que únicamente con vencer la lucha contra estas interdicciones liberaría al hombre 

de la sujeción del poder totalitario e individualizante, 

No solo el análisis propuesto por del autor, sino el mismo presente en el que el 

mdividuo es hoy -cargado de formas de sujeción que en supelficie no develan 

interdicciones, y que muy al contrario proclaman el ejercicio de la libertad individual como 

son' [os nuevos modelo económicos neo[iberales, [a explosión de [os medios de 

comunicación de masas, el desarrollo exponencial de las tecnologías computacionales y 

de la comunicación-, develan que la suposición moderna sobre 'la lucha contra las 

prohibiciones para su eliminación y con esto la obtenCión de la libertad' no es el único 

camino, sino que también el combate se puede librar desde la constitución del hombre 

consigo mismo, como un tipo especifico de sujeto que desee escapar de la sujeción, O 

enunciado de otra forma y parafraseando a Foucault: 'Intentar que el hombre busque 

pensar de otro modo dentro de su propio contexto para que así elabore la posibilidad 

misma de la creación de libertad', 

El último elemento importante de mencionar en relación con el análisis propuesto 

para la primera y la segunda histOria de la sexualidad, muestra que la estructuración de la 

subJeflV!dad moderna se encuentra además determinada por ciertas reflexiones y sus 

concernientes prácticas elaboradas en otros cortes de la historia, las cuales han SIdo 
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transferidas y adaptadas para dar forma a la subjetividad occidental moderna a partir de 

temas propios de problematización de ésta. Lo anterior ha originado que el individuo 

moderno occidental realice la conformación de sí mismo en relación con un conjunto de 

prácticas, temas y saberes que no son propios del contexto específico dentro del cual se 

desenvuelve; realizando así más la repetición y asimilación de formas de subjetividad que 

la modelación o el perfeccionamiento de su subjetividad. 

Finalmente, se espera que el ensayo propuesto a continuación sobre las dos 

historias de la sexualidad de Michel Foucaul!: la primera a partir de las formas de 

emergencia y constitución de la subjetividad moderna; la segunda de acuerdo con la 

distinción de las tecnologias del yo propias del corte de la Grecia Clásica y del corte 

grecorromano referentes a la auto estilización de la subjetividad; se aproxime 

considerablemente a la comprensión del problema de la subjetividad moderna occidental 

desarrollado por Michel Foucault, asi como también ayude al autor de este ensayo, a 

desarrollar posteriores investigaciones relacionadas con la problemática sobre la 

subjetividad y su relación con la escisión e instauración de tipos de organización social 

diferentes para la modernidad occidental. 
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Capitulo 1: Genealogía histórica de la subjetividad occidental moderna desde las 

relaciones de poder ~ saber. 

El problema de la subjetividad moderna occidental examinado por Miche! Foucault es un 

tema que se encuentra en la mayor parte de sus escritos, ya sea en sus análisis sobre el 

discurso. el poder o la ética En estos escritos se puede encontrar inmersa de forma 

latente o literal la pregunta ¿Cómo los hombres en el occidente moderno son constituidos 

en ciertos lipos de SUjeto3?, o enunciado de otra forma: ¿Cómo es posible adjudicar a los 

hombres occidentales modernos una determinada forma de subjetividad que le 

corresponda ya Sea dentro del dominio del saber, de las relaciones de poder o en las 

relaciones consigo mismo? 

Ahora bien, aunque la reflexión sobre la subjetividad aparece en la mayor parte de 

los ana lisis del autor, el estudio filosófico principal sobre el tema de la subjetividad se 

localiza en los discursos correspondientes a las investigaciones sobre el nacimiento de la 

prisión moderna y la historia de la sexualidad. A partir de estos textos, Foucault revisa el 

proceso de formación de la subjetividad occidental moderna -emergencia, consolidación y 

auto conformación- con base en dos formas de análisis: la primera, desde las relaciones 

de dominación que establecen los hombres con los otros en sociedad por medio de las 

cuales se perfila la subjetividad de estos; la segunda, a partir de las relaciones que 

ejercen los hombres consigo mismos para conformarse en determinados tipos de sujetos. 

Al conjugarse las dos formas de anáhsis, emerge a partir de la visión del autor, un 

panorama global sobre la formación de la subjetividad moderna occidental: por una parte, 

se muestran las determinaciones que ejercen las estructuras sociales en el proceso; por 

otra, se señalan las sujeciones que realizan los hombres sobre si mismos para conformar 

su subjetividad. Como resultado aparece un entramado conceptual que reflejara una 

concepción de la subjetividad occidental moderna desde sus determinaciones sociales y 

asi mismo, desde las autodeterminaciones que realizan los hombres. 

l Como ~e mencIOnó en la introducción, el an:íllsl~ corre~polldicnte a lo:. texto:. l'oucaultianos. eXiste la dl:'CUSlÓn entorno 
a quc en su~ IIl\'C\IIr"lcione!> Mlcllel Fl)\lC,lult hU~C.l gcncr.¡hLJr c~tudIO~ c~rccílico~ de ti modt'lllldad Oee/do/fal. a la 
tota\d,\d Je b Hwdan¡dod P,lr,l, e">te pnmer C,\p\tulo '-C d¡:,.tm¡;,le que, aUl\que el autOr recurre a documentacIón hlslóncJ 
tk p,lbe' como AkmJtl1a. lndatena. RU~IJ. Pru~I.1. ¡\\¡,\liJ y kl\ E~tado~ l'llldo~ de Amerlca ut:1 Norte, Ót3~ con~tlluyen 
ru<.:11t<.:~ '<.:<.:tllld.lrI.l~ dt: ,¡PO},l, ) por (.mto. ,1 le) 1.1r!:'-(l del e.IPII¡¡\O ,e ,\:.tlllle que el :lIüll:'l~ foue,lu]¡l.).I\(l sobre la 
subjt'til'u!ud modCrJla oCi:ht.:ntaJ ~e re,III¿,1 rnnelp,¡lmellie ;¡ p.lrtlf ) p.lrJ de 1J. :,oeledJJ J rJnCe~.1 locJ!l¿J.da entre lo~ 
~1¡,'1<l' :\\'11 ,11 \IX 
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1.1 Emergencia de la Subjetividad Occidental moderna 

La primera referencia concreta sobre la emergencia de la subjetividad moderna 

occidental en el discurso foucaultiano4
, puede encontrarse claramente delimitada en las 

investigaciones sobre la constitución de la ciencia penal y el nacimiento de la prisión; en 

éste Foucault describe como se entrelazan los análisis del discurso y del poder alrededor 

de la formación de los sujetos, así como también como a través de [as técnicas de 

normalización elaboradas por el poder moderno occidental, emergen nuevos dominios de 

saber e inclusive nuevos sujetos del conocimiento que tienden a justificar estas mismas 

prácticas. 

En este análisis. Foucault localiza uno de los primer momento de emergencia de 

la subjetividad Moderna para occidente. alrededor de las prácticas judiciales y penales 

surgidas a partir del siglo XVIII. y en sus posteriores modificaciones históncas a lo largo 

de 150 a 200 años. Sobre el análisis genealógico de estas prácticas asi como del saber 

que de estas se desprenden. Foucault sostiene que el quehacer del poder jurídico-penal 

con referencia al castigo que deben obtener los infractores, se dirige en mayor grado 

hacia la constitución de tipos de sujetos específicos que hacia la transformación paulatina 

de las penas sobre las infracciones cometidas por [os individuos.5 

Del suplicio de Damiens en 1757 a causa del parricidio que se le atribuyó. al 

reglamento para la Casa de jóvenes delincuentes elaborado por Léon Faucher 75 años 

después,6 Foucault encuentra que en Francia en menos de un siglo las práctlcas y las 

relaCiones entre la ley. el pueblo, la penalidad, las formas de castigo y el cuerpo del 

delincuente en relación al lugar de ejecución de [a pena se modificaron sustancialmente. 

Foucault no acepta como única justificación que [a transformación operada responda 

exclusivamente a una toma de conciencia de las instituciones sobre [a crueldad de los 

castigos infligidos a los delincuentes -Foucault no cree que los responsables de Juzgar. o 

los encargados de ejecutar [as penas, o aquellos que se oponen a la violencia de los 

castigos, asi como la sociedad expectante, hayan modificado sus prácticas de condenar y 

castigar en 75 años únicamente porque considerarán que éstas eran inhumanas o 

excesivas con relaCión a los delitos cometldos-, SIno que este fenómeno obedecía a 

<1 Pur Emergetzáa de la subjelll'ldad occü!elltal se cntH~nde aquí el punto de surgImIento de tIpOS específicos de 
subJetivIdad, los CUdleS inumpen como producto rc~ultantc de la práctica dI.! tt:cnlca~ nucvas dI.! sUJcclón cjcrclda.,> por 
),1' II\'tltllcnmc' ~otJrc lo, hombrc~. p:lf.\ n1ol.klar de forma espl.!cífica su Indlvldualld.\d a pdrtlf dd sIglo XVII en la 
bJfOp.1 (kCI(kn!al 

, "Dc~dc I{)~ 150 .1 200 ;11'()~ que hac<.· quc EUrop.l h;1 c'!.Ih1ccido ~lJS nlJCV()~ ~1~!cm,l' de pCI).IJ¡d,l(l. lo, JIICCC~. poco a 
poo.;<). pcro de un pmcc~(l quc ~c rC1\1(1111.1 ,1 mucho (Icmpo. ~c han pUI.!~fo. ptlC~.:l l\lI1::,\f otr:1 en':1 d\~lll1!,1 dI.! I()~ delito:> 
d ·.Ilm.'· de lll~ (.!cbnct;cnlc,," \~:chc\ fOtlcm\l, ;·,'1" 2(, 

r. sr'. 11 .• 15 
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reordenaciones más profundas sobre la relación entre el poder, el saber y la subjetividad 

que surgia en la sociedad occidental a partir del siglo XVIII. "Lo que se perfila es sin duda 

menos un respeto nuevo a la humanidad de los condenados ... que una tendencia a una 

justicia más sutil y más fina, a una división penal en zonas más estrechas del cuerpo 

social,,7, No se trata pues de la aparición de un nuevo derecho o de nuevas formas de 

castigar "a partir de principios más equitativos sino {que, el objetivo responde al 

establecimiento de] una nueva 'economía' del poder de castigar, asegurar una mejor 

distribución de este poder.o."s, 

A partir de la transformación de las reglas punitivas, el lugar dónde se aplicarán y 

experimentarán las prácticas de esta justicia sutil y fina, dónde se realizará esta nueva 

economía y redistribución del poder' no será ya y únicamente el lugar tradicional del 

castigo propio del orden monárquico: la materia del suplicante, la masa corpórea del 

paciente sometida al suplicio; el nuevo lugar de recepción de la pena para éste periodo se 

ubicará gradualmente en aquello que no es materia corpórea pero que pertenece sin 

embargo al cuerpo del infractor, en los atributos no físicos del individuo, es decir, en lo 

que la cultura cristiana occidental ha denominado como 'alma' .10 

La localización del 'alma' como nuevo lugar sobre el cual se ejecutarán las penas 

en concomitancia con la situación coyuntural de su aparición1
\ brindan a Foucault 

elementos para sostener que es dentro de este corte temporal en relación con 1) las 

prácticas de poder y saber social emergentes, y con 2) el surgimiento de una nueva forma 

de ejercer el castigo en el cuerpo de los individuos que, se da la aparición de una forma 

1 SP. 82. 
8 SP. 85. El contenido de los paréntesis fue agregado por el que escflbc 
9 Foucault descnbc cl concepto de poder de la sigUIente manera' "Me parece que por poder hay que comprender .. la 

mulbpbcidad de Ins rc\o.c¡oncs de fucrza inmanentcs y propias del dornmio en que se eJCTce, y que son ConstltUtíV-aS de 
su organización: el juego que por medio de luchas y enfrcntruTIlcntos incesantes [as transfonna, las refuerza que las 
inVIerte; [os apoyos que dIchas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o 
sistema. o, al contrario, [os COrrilTIlCntos, las contradicciones que aislan a unas de otras, las estratcgLas. quc las tornan 
efectivas, y cuyo dibujo generala cristnILzación mstitucional toman forma en los aparatos estatales, en la formulaciÓn de 
la ley, en las hcgemonías sociales" Foucault MIChc1, HistOria de la sexualidad 1, ~La voluntad de saber"(VS) Siglo 
XXI editores S.A de e v México, primeraec!lclón en francés 1976, deCimoquinta ediCIón en espai'íoI1987, pág 113. 

lO Aunque desdc el mcdlevo en Occidcnte, el suphcio sobre los cucrpos era aplicado en pos de la salvación del alma de 
los mlractores, sc castlgnba la materia corrupta par.l hbcrar el alma y pUrificarla. las práctlC<IS pUOltlvas sc eJercian 
dlrcct;:¡mente soble el cuerpo, el .LIma cnla mayoría de lo:, ca~os no aparecla como cllugar donde ~e deberlan de aplLcnf 
c~tc tipo de conectIVO:', sino COmo el elemento que se debía hberar del mal. Foucault descubre que a partir del siglo 
XVII! en cIertos !ugare~ de la gcografi,l ue la Europa OCCluenldl, IdS práclLcas punltlvJs comlcnLan a aphcarse sobre el 
aImol que, ,ti p,l~ll de ltl~ l>iglo~ se eOll\tllull,i en la lIl!enoridJd delllldlvlduo. 

1I LI ~11\l;lc¡()n coyulltur,11 re(efl(b por ['OUC,l\I!! deLU,lrc.1 ,'\lgun,'\s de h" e()ndiclonc~ $oclalcs p;:t(,\ el CM!C temporal 
an,dl/alfo, entr<.: é.;;¡as <.:s poslhle lllenCIOn,lf 1) c,lmbLO de \ 1$lón ~ocial sobre b muerte gr,lcí,\~ al de~,lrrolh) tic 
(hs~'lpIlIl,l' como 1.1 medleln.1 elinl(;a. ::) ,lpJnelÓn de luealc:> democr:í.tltos en eonlrapQ"icltlll eon el poder ;:tb~o¡uto del 
IC;'. 3) !C\l1lel\I,IClllll d<.: la fllef/.I dI.' tr,lb'lIo dclermmaua por d surgLD1lcntO) paulatlllO creClllllC11l0 de lo~ SI~IClllas tic 
rwJlI':~l\)1l pll-¡nJII,tll.llc, <: IIhhl,lrI.dc~ \\lhr.: l.h fMllhh de prnJucclón arl<:~,II1.de~. 4) aper{\\r_l de L¡, modcrn,l~ 
Icrl,l.l<. 1\'1\<:' < \1: "i'':.:' t'n (,)1l1r ,11""1<:1, '11 :l lo, \'~tl'r1U' tic :lJlnll1htr.lclOll kudJ.I. 5) Crl'c'1l11l.:nto u<:mo~r,\li(n .I.;.elcr .Idel. 
ill ¡n:I'ld\J(l!,'n ttc 1.1 rWdl1~CI\\illl':l'lhl\.\ en d e,lm!'\,. y 7) rc1,)J¡,llllICIII\\ Je 1.1 propiedad prn,]<.i,¡ 
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de subjetividad hasta entonces no delimitada que Foucault reconoce como 'subjetividad 

moderna', la cual en su parte inaugural en esta tesis se denomina como 'emergencia de la 

subjetividad moderna en ocddente'. 

Ahora bien, Foucault no distingue únicamente el surgimiento de la subjetividad en 

el occidente moderno a partir de la transformación de las prácticas jurídico-penales y la 

posterior ubicación del alma como nuevo lugar del castigo, éstas son tan solo el punto de 

partida para el desarrollo de su análisis. El surgimiento de nuevas formas de subjetividad 

para este periodo, se hace posible también gracias a al entramado específico de 

relaciones de poder y saber que se ejercen en la sociedad occidental desde el siglo 

XVIII". Por lo tanto, la transformación en los procesos de administración de los infractores 

por parte del poder jurídico-penal y el alma como nuevo lugar del castigo en 

correspondencia con el contexto de practicas de poder y saber delimitado dentro de 

Europa Occidental a partir del siglo XVIII, impactará y transformará profundamente el 

proceso de emergencia de la subjetividad de los individuos inmersos en este corte de la 

historia. 

Las nuevas prácticas modernas de juzgar y castigar inmersas dentro de los 

contextos, devendrán en elementos que perseguirán la transformación de los 

delincuentes, es decir, Se constituirán en herramientas de modificación y modelación de 

los infractores, dónde éstas se instaurarán en responsables de la formación, el cuidado y 

el control de los entes delictivos; para posteriormente entrar en un proceso de 

transubstanciación a través del cuerpo social, es decir, para transformarse en 'disciplinas' 

que tomarán a su cargo diferentes dominios de saber y poder, las cuales compartirán 

prácticas de control y así mismo operarán transmutaciones que aún encontrándose 

relacionadas con el aparato jurídico-penal lo modificarán sustancialmente,13 \o cual 

posibilitará finalmente su dispersión e inmersión en la sociedad a partir del siglo XVIII. Así, 

estás nuevas prácticas en razón de su utilización y en función de la penetración 

alcanzada en su dispersión, asumirán dentro de su ámbito la modificación, la modelación, 

12 El :\utor dc!'.cnbc 1',\ \mnsfQfmaclón del entramado de IJ..<; relacioncs de podcr como " un e~fuer70 para ajustar los 
mecanismos de poder que enmarcan la existencia de los IOdivlduos; [como] una adaptación y un afinamiento de los 
aparatos que se ocupan de su conducta diana. de su identidad. de su actividad. de sus gestos aparentemente sin 
importancIa. y lo~ vigilan, una polltlea dl~t¡nt'" respecto de la multiplicidad de cuerpos y de las fuer/.as que constituyen 
ulla población" SP, 82, El contenido de los paréntesis fue agregado por el que escribe 

11 P.lra cst.\ gcnc,Llogl:l, como se revlsarú mi.~ addantc en la tesIS, roucault ~I: rcficrl: J. la J.pancLón, as! como a la 
dl~pl:r~IO!l sl)(;lal dI: pr.'lctlcJS dl~clphnana~ e(lITI\) son la enmmologia, la p->Icop.lto!ogi.l dlmca, 1,1 p'>lcologiu, alguno," 
c,lmpO\ d ... la l11edll'm,1 y de la bm!0f',I,l, la P"lqul,lIn:l, 13 ped,lgogb; délnd.: C\(O" "ahl'rc" :lp,\reCcTl a b p;¡r dcl aparato 
JundH:tl-pen,t! denlro del cnlr.lm:ldo ~oClal, Jo" cLmlc" en CH!rtos mnmentos operan en conjunción con éste. más Sin 
crnh,¡rgll, IK'!llkn .1 (.ksprenr.ler"e de e<;lc ,lp,lr:lIO, par.l fonnJ.r su~ propIOS dmmnlO~ de ~Jher y de p\ldcr dentm de la 
~oc¡cdad 
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la formación, el cuidado y el control ya no sólo de los infractores, sino de cada uno de los 

individuos inmersos en el cuerpo social donde se realicen estas prácticas. 

Ahora bien el centro desde dónde será posible realizar la ampliación de la practica 

del poder sobre el control de los individuos, de prácticas exclusivamente punitivas y 

judiciales a la extensión generalizada del control disciplinar Foucault lo encuentra en el 

cuerpo del individuo, pero no únicamente como materia del suplicio sino como un cuerpo 

físico provisto de alma, ya que es sobre el cuerpo física y el alma donde son posibles de 

realizar las modificaciones de los individuos de acuerdo con las determinaciones propias 

de la nueva economía del poder que comienza a surgir.14 Así, el cuerpo físico dotado de 

alma 15, es decir el cuerpo en su conjunto, será para Foucault el lugar donde confluirán las 

relaciones de poder16 y será también el vértice a partir del cual, gracias a la coincidencia 

de las nuevas formas del ejercicio del poder y de un moderno saber sobre el hombre, 

irrumptrán formas globales de control y de subjetividad para el individuo de éste corte. 

La pregunta sobre 'la emergencia de la subjetividad en la modernidad occidental' 

vista a través del análisis genealógico foucaultiano de las relaciones de poder - saber, en 

un primer acercamiento muestra que el problema de la 'irrupción de la subjetividad, se 

emparenta e interactúa con un proceso histórico operado en ta Europa occidental a partir 

del siglo XVIII que, transforma las estructuras organizacionales de esta sociedad por 

medio de ciertos elementos tales como: 1) modificación de prácticas judiciales y punitivas 

de acuerdo con la coyuntura social emergente, 2) cambio de concepción sobre el cuerpo 

físico como único lugar de escarmiento, 3) posicionamiento del alma como nuevo lugar de 

castigo e instrumento de corrección, 4) transformación de las prácticas del poder judicial y 

punitivo en relación con las practicas generales del poder y control poblacionaL 

Ahora bien, por medio y de forma paralela a las transformaciones en las formas de 

control y corrección de los infractores, Foucault muestra que se desarrollan una serie de 

métodos experimentales y especulatiVOS, los cuales denomina como discíplinas 17. Dado 

que las disciplinas son responsables de controlar de forma minuciosa a los hombres a 

I~ El cuerpo fislco del ind¡vlduo no desaparece cómo objcto dd castigo, aun se encuentra presente; la transformación 
obedece a cambiOS en las prácticas de castigar, en la modificación de [os obJetiVOs, y dc los resultados que perSiguen las 
pcna~ y por .::nde en [a c!¡lboraelón por parte de las instituciones de un nuevo lugar donde debe de s.::r aplicado el 
correcllVo para obtener Jos result;ldo!> deseados, este operador será manuf;lcturado por [as instItuciones como el "a[ma" 
pn.lpl:l de ~ad,l uno de [o~ lIl(jl~ldu()~. 

1\ I'.IT,\ I Ü\lc,\\II1., el ,lIma l.k In5 hnmhre"'I~\\ rdielc.'. 1.11\.'. r<:"hdad mctafi.5te~\, cmn" la descnta por la cn!>tmndaJ, SinO quc 
es l'()nll:<xlonad,1 a p,lrtlr' dc PIOCI,:dIl1l1l .. ,1I0$ de c3.\tigo, dc V¡gil,lllci:~ de penay de coaCCIón", SI'. 36 

I~ ·'E\[:I .11m,1 rc,11 C IllcMpóre,1 no C\ CIl ,lbso1uto !>liSlancla. C~ el dellll.:nlo cn el que SI.: :lltl.::ulan los efectos de 
d.::tcll1llllad,) tipO de poder "obre e!>l,l rCJhd:\d-refcrcncl:l se h,lIl cúm!JtUldo conceptos dn'cr:.os )- ~c ]¡:LI\ dellmil.ldo 
~,\11l[\(1~ dc ,111,111"1\ P"ll(lh:, \uhlct 1\ Id,ld. pcr~()n,llI(Lld. CIHlClcnCI,1 .. sr, 141 
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través de los posibles tipos de individuación que realicen sobre estos, un análisis de las 

disciplinas es indispensable para aproximarse más a la comprensión foucaultiana de la 

emergencia de la subjetividad moderna en occidente. 

Las Disciplinas 

Revisadas a partir del discurso foucaultiano, las disciplinas son componente 

indispensables para abordar a partir de dos ejes el problema sobre la emergencia de la 

subjetividad moderna en occidente: como instrumentos develan prácticas de poder por 

medio de los cuajes se ejercen ciertas formas de sujeción sobre los hombres, como 

prácticas en [a colectividad realizan la generalización de los mecanismos de control en la 

sociedad; lo anterior responde a tres elementos: 1) " ... si bien [las disciplinas] implican 

obediencia a otro, tien.en por objetivo pnncipal un aumento del dominio de cada cual sobre 

su propio cuerpo"16, postulando así que las disciplinas sugieren la práctica de un poder 

que es ejercido en determinado momento por [os individuos, sobre otros y sobre sí 

mismos, 2) "El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo 

desarticula y lo recompone,,19, posibilitando así, la supresión de las características 

individuales de cada uno de los hombres, con lo cual, y con base en [a recomposición que 

el poder realiza sobre cada uno de los individuos, se hace factible la generalización del 

control sobre el entramado social, ya que el poder disciplinario se introduce en cada uno 

de los cuerpos de los individuos para acoplarlos a la norma, y 3) las disciplinas son 

estrategias" ... que no han cesado desde el siglo XVII de invadir dominios cada vez más 

amplios, como si tendieran a cubrir el cuerpo social entero __ (son entonces dispositivos 

que]. .. han provocado la mutación del régimen punitivo en e[ umbral de la época 

contemporánea"20, interconectando de esta manera las prácticas primigenias de la 

modernidad propias del poder punitivo, con el ejercicio de nuevas estrategias particulares 

de las posteriores sociedades occidentales disciplinarias modernas. 

A través de las disciplinas el poder se introduce en la totalidad del cuerpo de los 

hombres; los cuerpos entran bajo el control de lo que Foucault ha llamado una 'anatomia 

del poder', mecánica del poder donde el cuerpo se introduce en procedimientos de 

estilización para conformarse en instrumento normalizado, útil, eficiente y dócil, y es así 

11 Fouc.JlI1t (k~'-rlbe 1<l!> dl\elplm,l!> como lo~" m¿'lodo~ que permltt":n d control mmuclOso dt": la~ operaciones de lo" 
cucrro~. que g<lrantI7~'ln la ~UJ-:CIÓII const;1n!c d-: ~us fUCr7~1!> y les Imponcn una rel<lCIÓn de doclltdad~llllhdad • ..... Sp, 
111 
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mismo a través de estos procesos de estilización Individual que se opera la transición del 

ejercicio del poder punitivo a la acción de prácticas disciplinarias generalizadas dentro de 

un colectivo social específico. 

Según Foucault, a partir del surgimiento de las disciplinas como nuevas técnicas 

de control, se consolida en las sociedades occidentales una 'microffsica' del poder: un 

conjunto de "" técnicas minuciosas ... con frecuencia ínfimas, pero que tienen su 

importancia, puesto que definen cierto modo de adscripción política y detallada del 

cuerpo"21 y que además, incentivan transformaciones generales en el colectivo social de 

acuerdo al momento de coyuntura en el que aparecen. Microfísicas del poder que al 

encontrarse distribuidas a Jo largo del entramado social, formarán tipos específicos de 

sujetos según las determinaciones del poder y del saber que aparecerán dentro de cada 

uno de los horizontes donde serán utilizadas. 

El inicio de las Microfísicas de poder, abrirán para éstas sociedades nuevas 

formas de dominios que como se mencionó anteriormente, tendrán como fin el control y la 

administración moderna de cada uno de los individuos dentro del colectivo; este ejerCicio 

de sujeción global de la colectividad, a partir de mecanismos de control sobre cada uno de 

los individuos desde estrategias de poder modernas, dará como producto la emergencia 

de tipos especificos de individuos, es decir la irrupción de formas de subjetividad 

particulares para la modernidad occidental. 

Ahora bien, la emergencia de tiPOS especificos de subjetividad para este contexto 

estarán determinados por un conjunto de disciplinas propias de la microfísica del poder: la 

vigilancia, el examen y los métodos de normalización. Es a partir del eierciclo de la 

vigilancia dentro de espacios públicos limitados (escuela, hospital, cuartel, etc); del uso 

de técnicas de castigo y premio; y de la introducción y análisis del hombre dentro del 

campo del saber que según Foucau[t, se delinean más claramente tipos específicos de 

subjetividad dentro del occidente moderno. 

La vigilancia 

Para Foucault la 'vigilancia' es una práctica disciplinana, es una mirada que debe 

observar sin ser vista, a través de [a cual se convierte a [as instituciones disciplinarias en 

máqUinas de observación y "control, que [han1 funcionado como un microscopia de la 

conducta, [las cuales por mediO de] las divisiones tenues y analíticas que han realizado 

ten el espaclo de ordenaclon de los individuos,l han llegado a formar en torno a los 
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hombres, un aparato de observación, de registro y de encausamiento de la conducta" 22. 

La vigilancia será entonces un instrumento de poder que basado en la división de \05 

espacios, organizará, clasificará y determinará los cuerpos de los individuos de acuerdo 

con requerimientos admInistrativo, en relación con normas de orden y control propias para 

la economía de las instituciones disciplinarias. 

La vigilancia dentro del hospital-edificio se constituirá en un operador terapéutico, 

en un instrumento de acción médica donde la mirada sobre los enfermos se encontrará 

dirigida hacia el óptimo ajuste de los cuidados, hacia la cancelación de los contagios por 

medio de las separaciones espaciales; en el interior de la escuela-edificio en un operador 

encauzador de la conducta, en una máquina pedagógica encargada de la salud, la 

calidad, la obediencia y la moralidad de los grupos; dentro de talleres y fábricas en un 

operador económico encaminado al perfeccionamiento de las actividades que soportan la 

producción de las mercancías, así como de aquellas que incentiven la reducción de los 

costos de manufactura, ya que la vigilancia es un componente fundamental del proceso 

productivo y un engranaje específico del poder disciplinario dentro de estas ¡nst¡tuciones.23 

El análisis del concepto de vigilancia foucaultiano muestra que los microespacios 

donde se realiza esta práctica moderna (el hospital, la cárcel, la escuela, el ejército, la 

fábrica), pueden aparecer a primera vista como lugares destinados a procurar la 

economía sanitaria del estado, la producción mercantil y la educación de la naciente 

sociedad civil, entre otros; sin embargo al revisar en profundidad se distingue que es a 

través de estos espacios y practicas de observación y ordenación espacial donde también 

se presentan estrategias destinadas la confección de la subjetividad para la modernidad 

occidental: por ser la vigilancia la mirada que ve y ordena de acuerdo con patrones de 

control, y que además mide y aprehende las conductas de los indiViduos, la vigilancia se 

coloca como un instrumento primario relacionado con la confección de la subjetividad para 

la modernidad occidental, su acción implica un primer paso para distinguir las formas de 

subjetividad individual, asi como para ordenar estas formas de acuerdo con las 

necesidades contextuales. 

Los mlcroespacios donde se realiza esta práctica moderna tienden a ser unidades 

que en conjunto conforman entramados sociales de mayor control, los cuales son 

determinados por la suma de prácticas que se ejercen en su Interior, esta Singular relación 

entre mlcroespacios y prácticas, conforman mlcrounlversos diSCiplinares donde 

:, SI', 1.:13 1 '1 cootcnahl r.1e l()~ p:!rC!1tc~l\ fuc :lf!rc/!ado por el que c~cnbc 
:1 ¡'Nlo<, lo, (:Jcmr1o<, Cll.IJ(,:-. C;l C<,Tc: tl.:rr.!t') \On C\lr,lClll del .!p.lr1.!do "La \1¡;rl.lIKI.l Jcr,Jr(llJK,1 Jcll¡hro J1HC~ cifado .\1', 
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aprehensión, medición y ordenación serán ejercidos entre y sobre cada uno de {os 

individuos, entre y cada uno de los grupos de la comunidad, y por tanto entre toda la 

sociedad, es decir, Foucault demarca que las prácticas de la vigilancia que tienden a 

modificar los procesos relacionados con la emergencia de la subjetividad en el occidente 

moderno, se ejerce en todos los niveles del contexto social, por todos, entre todos y por 

cada uno de los integrantes de la sociedad ya sean individuos o instituciones 

La sanción normalizadora 

A la par de la práctica de la vigilancia, Foucault distingue la 'sanción normalizadora' como 

otra estrategia de poder que opera dentro de las instituciones disciplinarias en el 

occidente modern9, la cual desde su funcionamiento propio tiende de igual manera que la 

vigilancia hacia el control y modelaclón especifica de la subjetividad los hombres, tipo de 

modelación que en ésta práctica se manifiesta Como el intento por adaptar a través de un 

sistema de premios y castigos a cada uno de los individuos de acuerdo con la media de la 

institución a la que éstos pertenecen. 

La sanción normalizadora es además un tipo específico de diSCiplina que tiene 

como fundamentos determinados tipos de penalidad, los cuales cabe destacar no se 
inscribe dentro del gran aparato jurídico penal, sino que más bien se constituyen en 

diferentes infra-penalídades propias en cada uno de los aparatos disciplinarios. " ... [Ial 

disciplina lleva consigo una manera específica de castigar, ... que no es únicamente un 

modelo reducido del tribunal" 24, sino que responde a las necesidades de premio, castigo y 

de corrección de cada una de las Instituciones en las cuales se ejerce 

Así, el castigo/premio disciplinario es para Foucau[t un encausamiento de las 

conductas desviadas, una terapéutica que busca la corrección de aquellos individuos que 

se han separado de la ley o de las normas de [a institución a la cual se encuentran 

adscrítos; donde la práctica de la sanción misma se separará del ámbito meramente 

pUnitivo, dirigido únicamente hacia la expiación de la pena, para ubicarse sobre tipos 

específicos de sanciones inherentes a las necesidades de [as instttuciones Aparecen 

entonces sujetos acordes con las necesidades de operación propias de las Instituciones 

disciplinarias 

Las disciplinas normallzadoras intentan encausar las conductas -y asi mismo 

prevenir las pOSibles desv1aclones antes de su aparición-, con base en un sistema dobte 

de gratificaciones y sanciones, el cual se materializa sobre diversas técnicas como 
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pueden ser: definición específica de tiempos necesarios para la ejecución de una tarea o 

del aprendizaje; repetición continua de quehaceres para evitar o para eliminar el error 

acaecido; realización permanente de ejercicios divididos en grados de dificultad; división 

progresiva y escalonada en los procedimientos de enseñanza; segmentación por grupos 

de individuos de acuerdo con los niveles de habilidad o desarrollo intelectual que los 

integrantes manifiesten; gratificación de logros, integración del sujeto de acuerdo con su 

progreso, entre otros. 

Ahora bien, con relación a [a sanción normalizadora es importante destacar dos 

elementos que reflejan el proceso de emergencia de la subjetividades moderna 

occidental, los cuales además, cristalizan formas de subjetividad dóciles y útiles para las 

instituciones en las cuales se encuentran los sujetos: 

1) La práctica de la sanción normalizado será un elemento constitutivo y fundamental 

dentro de las instituciones disciplinarias como son la escuela, la fábrica, el ejército, etc., 

debido a que el castigo disciplinario presente en estas instituciones busca ejercer sobre 

cada uno de los individuos "una presión constante para que se sometan todos al 

mismo modelo, para que estén obligados todos juntos 'a la subordinación, a la 

docilidad .. a la exacta práctica de los deberes y de todas las partes de la disciplina.' 

Para que todos se asemejen"25, es decir, para constituir subjetividades apegadas a la 

norma establecida por la colectividad donde la práctica disciplinaria se ejerce. 

2) La transformación de los procedimientos juridico-penales tendrán en la modernidad 

Occidental "su punto de formación en la técnica disciplinaria que ha hecho jugar esOS 

nuevos mecanismos de sanción normalizad ora" ,26 así, no es que el poder de la ley 

abstracta domine por entero la vida cotidiana sino que, el proceso de ordenación de la 

sociedad se encontrara cada vez más determinado por un conjunto de prácticas 

disciplinarias constituidas éstas por técnicas de vigitancia y de normalización que 

contribuirán a la formación de las leyes general de ordenación del cuerpo social, 

normas que a su vez dictaminarán el comportamiento de la subjetividad para grandes 

colectivos sociales. 

Por tanto, la 'sanción normalizad ora' impacta el proceso de emergencia de la 

subjetividad del hombre moderno occidental, a saber, a) busca adaptar y reencauzar a 

los individuos a través de sanciones y premios de acuerdo con una micropenalidad 

propia del contexto, b) intenta homogeneizar a los tipos de sujeto a partir de la norma 

particular de la institución. c) desarrolla procedimientos generales de sujeción para los 
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hombres, gracias a que las técnicas discipl1narias en [a modernidad occidental son el 

punto de inflexión de [os nuevos procedimientos jurídico-penales que rigen estas 

sociedades modernas. 

El examen 

El 'examen' es para Foucault una práctica propia de las instituciones disciplinarias que 

conjuga dentro de si "las técnicas de la jerarquia de la vigilancia y las de la sanción 

normalizadora,,27. Se constituye en primera instancia como una mirada que vigila [os 

individuos con el fin de conducirlos hacia tipos específicos de normalización. En su 

funcionamiento interno el 'examen' conoce, clasifica, califica, premia y castiga a cada uno 

de los individuos que toma como objetos de su análisis: "Establece sobre los individuos 

una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona". 28 

Ahora bien, aunque el 'examen' utillza técnicas de dominio propias de la 'vigilancia' 

y la 'sanción normalizadora', su alcance para Foucault radica principalmente en que junto 

a su ejercicio de practicas de poder, conjuga practicas relacionan con el saber. En el 

examen el hombre ademas de ser subjetivado a partir de estrategias de poder, se 

constituye en objeto de conocimiento susceptible de ser estudiado por los saberes. 

Con la utilización de las estrategias de poder propias de las prácttcas de la 

vigilancia y de la sanción normalizadora, el 'examen' posibihta la conversión de los 

individuos en objeto de estudio: al introducir al individuo a través de técnicas de control al 

campo documental, -registros, marcas, anotaciones, niveles progresivos de desarrollo o 

involución, etc.-, el individuo se convierte en objeto de medicIones científicas e 

instrumentales. A través de las practicas del 'examen' se coloca a los hombres como 

objeto útiles para conocimiento y como sujetos productores de éste, y así mismo se perfila 

una parte de su subjetividad determinada por el poder que lo objetiva. "El examen se 

encuentra [entonces] en el centro de todos los procedimientos que constituyen al individuo 

como objeto y efecto del poder y como objeto y efecto del conocimiento"", es así que 

desde esta concepción genealógica foucaultiana, el 'examen' se coloca como una de las 

principales prácticas de poder y saber por las cuales se ha estilizado la subjetividad de los 

hombres a partir del siglo XVIII en la Europa occidental. 

lb SI'. 13:-1 
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Por último con relación al examen, esta forma de asunción de los hombres como objetos y 

sujetos del conocimiento, abre según Foucault la condición para [a aparición de las 

ciencias humanas en la modernidad occidentaf30
; donde estas ciencias, al formar 

instituciones disciplinarias en el entramado social, intentarán realizar la sujeción e 

individuación de los hombres en todo el contexto social en el cual ejerzan su dominio. 

Para Foucault es a través del ejercicio de prácticas como [a vigilancia, la sanción 

normalízadora y el examen donde se afianzará el proceso de emergencia de la 

subjetividad para los individuos en el mundo moderno occidental, individuación que será 

en primer lugar constitución de sujetos dóciles y útiles para las instituciones en las cuales 

se encuentran inmersos; y en segundo lugar formación de individualidades específicas 

determinadas por medio de prácticas de vigilancia y de observación que buscarán 

alcanzar una estricta normalización y estilización mediante la utilización de los 

procedimientos de examen. 

A la par del ejercicio de las formas generales del poder penal y judicial, Foucault 

señala el desenvolvimiento de micropoderes disciplinarios que se integran a partir de la 

modernidad occidental al gran aparato de las legislaciones modernas; micropoderes que 

operan dentro de las diferentes instituciones disciplinarias inmersas en un entramado 

social específico que, desde el control de la individualidad de cada uno de los hombre se 

expanden en el cuerpo social, controlando el funcionamiento entero de la sociedad en la 

cual operan. Asi, es a partir del siglo XVIII en occidente que, dentro de la sociedad de 

forma paralela al edificio de las leyes y de las prácticas jurídicas, se comienza ha 

desarrollar una micro penalidad que aún guardando cierta dependencia con las prácticas 

juridico-penales, delimita espacios y prácticas de control, constituye tipos de subjetividad 

específicos; sustrae, utiliza y desarrolla saberes, y por último se constituye y desenvuelve 

en forma de cienCias que estudian al hombre (pedagogia, psicologia, psiquiatría, 

sociología, criminología, etc.); ciencias modernas que buscan la sujeción de todos los 

individuos inmersos en el entramado social. 

En conclusión, respecto al tema de la emergencia de la subjetividad moderna 

occidental dentro del análiSIS genealógico foucaultiano se concluye que, este acto de 

irrupcíón de la subjetividad se encuentra determinado: 1) por el entramado social desde el 

cual ha sido enunciada la subjetividad, específicamente desde el hOrizonte Europeo 

occidental a partir del Siglo XVIII; 2) por los tipos de SUjeción de los individuo propiOS del 

30 Lo\ rrOCCdlI1l1CI1!O\ de e\.unen ~on uno de lo~ pdJres mdlspensables para dcs:mol!ar el plJntcanucnto foucaulllano 
corrc\plmd\cll!c.1 1.1 ~Uh¡C11\ld.ld. \\-.1.1 ~·'-!;I desde IJ\ lIl"cstlgaCtonCS f'.cneaI6g¡c,\~ de la., re1.lClOnc~ dc p(ldcr cntn.' 10\ 
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periodo, los cuales se encuentran subordinados por el cambio de 'estrategias de poder' 

del orden feudal al orden moderno dentro de occidente; 3) por la resignificaclón del cuerpo 

y el alma del hombre como lugares singulares para el ejercicio de las prácticas 

disciplinarias (la vigilancia, la sanción normalizadora y el examen); 4) por la expansión de 

las prácticas de control disciplinarias a través de todo el entramado social, las cuales 

intentarán controlar y determInar colectividades dentro del tejido social; 5) por la 

conversión de tos hombres en objetos de conocimiento, susceptible, de estudio por las 

ciencias humanas; 6) por la irrupción de los individuos como objetos de conocimiento en 

nuevos dominio de saber y nuevas formas de control, las cuales cLelinearán a su vez, 

formas Inéditas de subjetividad propias del entrarnado donde se encuentren estos nuevos 

saberes. 

1.2 Consolidación de la Subjetividad Moderna 

El apartado anterior, se remitió al estudio sobre el surgimiento de la subjetividad moderna 

occidental delimitada por Foucault, a partir de la elaboración de una descripción que diera 

explicación sobre la emergencia de ttpos de subjetividades correspondientes al periodo 

moderno para occidente. En el siguiente apartado se analizará el dIscurso a través del 

cual Miche! Foucault examina el desarrollo, expansión y anc1amiento de la subjetividad 

dentro de la modernidad occidental; este análisis dentro de la tesis se ha denominado 

consolidación de la subjetividad en la modernidad occidental. 

Para inIciar el estudio sobre la consolidación de la subjetividad moderna en 

occidente a través de las investigaciones foucaultianas, es necesario retomar algunos de 

los elementos conceptuales citados en el Inciso anterior, para profundizar sobre su 

estructura, contenidos, manifestaciones, movimientos y posibles interelaciones, debido a 

que estos son el inicio que posteriormente constituirán el apuntalamiento de la 

subjetiVidad moderna OCCidental, a saber: 

1) En el apartado anterior se ejecutó un primer acercamiento a la mecánica por la cual el 

hombre devenía en objeto de conocimiento en el occidente moderno, ahora será 

necesario analizar detenidamente los procedimientos por los cuales el individuo llega 

a constituirse en objeto de conocimiento, así como también, la función que el hombre 

en su papel de objeto del saber, desempeña dentro de las ciencias humanas en 

relación con la sujeción y con el control de la totalidad social en la cual se 

desenvuelve 
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2} En el análisis correspondiente a la irrupción de la subjetividad se determinó que, la 

importancia del cuerpo del individuo radica en que sobre éste se ejercen 

procedimientos para su conversión en un sujeto dócil y útil, y así mismo para la 

extensión del control de individuos a colectividades; con referencia al problema de la 

consolidación de la subjetividad a partir de su relación con el sexo como nuevo 

componente del análisis foucaultiano, será necesario ahora determinar cómo es 

posible que el sexo del individuo se convierte para Foucault, en el operador que 

conecta la sujeción de los individuos con el control global de las poblaciones. 

3) Ampliamente se mencionó en el apartado anterior el tema de la extensión del control 

poblacional a partir de las prácticas disciplinarias de poder, y la influencia de las 

prácticas de saber en la administración del control poblacional; ahora bien, para este 

momento del análisis, será necesario estudiar [os procedimientos por los cuales se 

opera la extensión de las practicas no solo de poder, sino det poder-saber; y así 

mismo, debido a [a influencia determinante que parecen ejercer [as ciencias humanas 

en devenir específIco de [a subjetividad, será indispensable determinar las 

operaciones por las cuales las disciplinas devienen en la genealogía foucaultiana31 

como [as instituciones encargadas del control, administración y dirección de la 

sociedad a nivel global. 

4) En el apartado antenor se delimitan subjetividades propias para los individuos, y 

aunque Foucault intenta profundizar en su análisis sobre el encierro en estas 

subjetividades específicas (alumno, enfermo, militar, maestro, delincuente), no logra 

explicar claramente las formas concretas por las cuales se consolida la subjetivldad en 

[a modernidad occidental. En este apartado será necesario analizar [a forma en que el 

discurso foucau[tiano sobre la 'voluntad de saber,32, elabora descripciones aun más 

JI El método de análiSIS genealógIco desarrollado por Foucault tiene SImIlitudes con el uhh7.ado por Fnedrich Nietzsche. 
Al igual que NletLsche, Foucault sospecha de aquellos valoreS que en la historia aparecen dados como verdaderos, y 
también dc forma parecida a Nu!!z$ehe, acude al análisis de los discurso a través de la histona para buscar el significado 
de [os conceptos, su transformación y [a forma en que estos devienen en va[orcs, o sufren transva!oraclOncs dentro del 
corte temporal analizada; o enunciado en palabras de Foucault: the " ... gencalogy analyze Ihe dlscourse and evcnts. Thc 
genealogy i., Ihe finality of Arqucolog.y [the analyze of facls discourse]", en the culture oí the self. Michd Foucault 
Conferenee Berkdey [983, cassette audIO C84, ¡MEe Bibliothcque, Parls Francia. A partir de [a g.cnealogla Foucault 
busclI (,cómo lo~ dj~curso~ ~e vuelven eventos'). y ¿cómo estos se constItuyen en el presente? Otra ddiniclón del concepto 
de 'genealogía' c\:lborada por Foucault lmport:mte de señalar, se encuentra en el libro 'NieI7$che, la genealogía, la 
bl~\onil'- b gcncalogb busca "loc\h¡,) b. singul.m(hld de lo~ aconteclmlentQS, fu~m de loda finalidad monótona, 
:.ItLsbJrJos donde menos se lo~ e~pe¡,a, y en lo que pasa por no tener hlstorm -Io~ senllmlcnto~. d ,unor, la COnCIenCIa, los 
ln~hnt()s~, C.1pturar su retorno. no p,lr,\ tr:vnf 1.1 curva lenta de una cvoluclón 8ino para reconocer la~ diferentes escenas en 
las que lJ reprcsentado dlstin!l)S papeles ,. ['ouc:Jult Michel, Niet7.~("he, In g/"ncalogía, 1:1 hi~torifl. primera edICión en 
trancé~ 11)88, clurta ediCión en e~r:u'oI2000 Ed¡tllrl,ll Pn:-te:-..tos, VnlenCI:.! ESp:Jlb 
I~ Pr¡mel hhro oel ,lmolclOso plan de Ir,lbaJo expuc~to por FOUC,lult pMa rC.llu .. ¡r un.1 hl~l()na oc la ~cx¡¡alidad de 

(kcIIJc¡lte.lext,l aquí mrll11do dClltr'l de 1.\ ·prl111er,1 lll$ton;:¡ de 1,) sc\.u,lhdad Fouc.lUll!ana', la CIJ,!! c~ pO~jblc dclimltar 
,1 ¡u:1lr de b~ primeras ro:!k\.lO;lL·~ l{1ut·.llJI11.ln;¡~ ~{1brL· el 1cm:1 de 1:l ~L'\.U:lhd.ld de 0ccldcnlc. de$lk \\1 gencalogí:l dt· L, 
,h:m,ll i d.ld .1 p,lnlr dL' I,L\ rel.k 1,1(ll'\ (!c r\HJcr por la' quc I,)s homhre", ,e con\tlrtlyen cn determlnadl)' tipO de slIlctos 
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detalladas sobre la formación de subjetividades singulares para cada uno de los 

individuos inmersos en el entramado social analizado. 

5) Por último, será necesario determinar cómo aparece en el discurso foucaultiano un 

cambio importante con respecto a las prácticas que ejercen el poder: la intersección 

entre las prácticas generales propias de las legislaciones jurídico-penales y las 

estrategias móviles dentro de la sociedad, ya que según Foucault las prácticas 

móviles en la modernidad occidental, paulatinamente acrecentan su control en la 

sociedad y por ende predominan en la conformación de la subjetividad de los 

individuos. 

Con el fin de dar solución a los puntos antes citados, en este segundo apartado se ha 

decidido desarrollar el análisis sobre el problema foucaultiano de la consolidación de la 

subjetividad moderna en occidente a partir de dos directrices, dentro de las cuales se 

sintetizan los puntos anteriores: 1) en relación con las prácticas de saber-poder en 

concomitancia con la inclusión de la sexualidad como nuevo elemento dentro del análisis; 

2) sobre el establecimiento del control poblacional global a partir de estrategias móviles de 

saber-poder. 

En el análisis que se presenta a continuación éstas directrices interactúan, en la 

mayoría de los casos de manera simultánea, debido a que las acciones, dentro del 

contexto histórico, de una necesariamente repercuten en otra. 

Consolidación de la subjetividad en relación con las prácticas de saber, poder y 

sexualidad 

1) Objetivación de Jos individuos 

El punto de partida para realizar el análisis sobre la consolidación de la subjetividad 

moderna en OCCidente dentro del discurso foucaultiano, se localiza a partir de la. 

emergencia de los individuos como objetos para el conocimiento y como sujetos 

productores de este conocimiento dentro de las técnicas de examen propias de los 

saberes diSCiplinarios modernos, donde el saber sobre sexo es fundamental para 

comprende el hecho de consolidación de la subjetividad en la modernidad occidental. 

A partir del postulado foucaultlano sobre establecimiento de los indiViduos en 

objetos de conocimiento, se distingue que al realizarse la objetivación de éstos en el 

discurso, al transfenrse lo propiO de los individuos' sus características, su singularidad al 

campo de las palabras: el hombre como tal desaparece -se convierte en un individuo que 
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es objeto y sujeto del conocimiento, y así mismo en un objeto y sujeto del poder que se 

ejerce desde el saber-, y emerge una nueva posibilidad para perfilar la subjetividad a 

través de los mecanismos de saber propios de las instituciones modernas en occidente. 

La conversión del hombre en sujet%bjeto del saber, denota un nuevo momento 

para la condición de la subjetividad moderna occidental dentro del discurso de Fcucault, 

gracias a que es a partir de este momento que el delineamiento de la subjetividad no se 

efectuará exclusivamente a través de los controles comunes del ejercicio del poder de las 

instituciones, sino que esta precisión podrá ser también confeccionada a parir de la acción 

de saberes sobre el hombre. Y aún más, estas nuevas formas del ejercicio del poder a 

través de saberes institucionales, paulatinamente se constituirán en mecanismos 

especializados de control para gran parte del entramado social donde se encuentren 

inmersos. 

Ahora bien, sí se acepta como propone Foucault que el individuo irrumpe en los 

discursos como objeto y sujeto del conocimiento y que además, los discurso sobre el sexo 

del hombre son el detonador que incentiva la consolidación de subjetividades específicas, 

surgen preguntas que el estudio sobre 'la voluntad de saber,33 deberá responder, a saber: 

1) ¿cómo es posible que a través del conocimiento sobre la sexualidad de los individuos 

se estilice de forma específica la subjetividad en la modernidad occidental, y con esto, se 

justifique en esta tesis la consolidación de la subjetividad moderna occidental?, 2) ¿qué 

características encuentra Foucault en la sexualidad moderna occidental que la colocan 

como el instrumento por excelencia para el control y modelación de la subjetividad de los 

individuos?, 3) ¿cómo y porqué el tema de la sexualidad desde la visión foucaultiana, es 

una cuestión que cruza y determina la modernidad occidental? Para dar solución a estas 

preguntas será necesario ahora, retomar el análisIs genealógico foucaultiano a partir de la 

modelación de subjetividades, determinadas éstas por los discursos referentes a la 

actividad sexual del hombre entre los siglos XVI y XX en el occidente moderno, tomando a 

partir de este momento como vector principal de la investigación, el problema de la 

sexualidad como instrumento privilegiado de poder y de saber a través de historia de la 

modernidad occidental, o enunciado de otra forma: será necesario revisar la genea\ogia 

de la sexualidad de la modernidad occidental desde las relaciones de poder, propuesta 

por Foucault en sus primeras investigaciones referentes a la historia de la sexualidad. 

11 ¡ \luc:mlt ~1j(hcl. Ih<!ori:! de.- /a \C\unl¡dlld l. "1.1 \olunt3d de ~ahcr" (1'.\) Slg10 XXI Cdlt0rC<"" ,\ de e v MC,lCO 
pll111cr.1 edlo(Jll en fr.mec'" 1 ')7b dcclI1l0qulIll.\ edlcl6n en c'pJi'l.o! 19~7 
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2) Las práctícas discursivas sobre el sexo 

En relación con el análisis foucaultiano de 'la voluntad de saber,34 se encuentra que, el 

individuo se ínscribe de forma paulatina como objeto de las prácticas discursivas a partir 

de finales del siglo XVI, principalmente en los discursos referentes al sexo; tal vez el 

ejemplo más importante que Foucault proporciona de esta incorporación del individuo al 

campo de la palabra, se distingue en las prácticas de la confesión de las instituciones 

eclesiásticas católicas-apostólicas a finales del siglo XVI, las cuales en oposición con la 

reforma iniciada por Lutero, ponen especial interés en el ejercicio de la confesión y de la 

penitencia en lo referente a los pecados de la carne. Es dentro de este tipo especifico de 

practicas discursivas, donde el individuo transfiere la verdad de sus acciones sexuales al 

discurso, donde según Foucault, aparece la incorporación de los hombres dentro de los 

discursos como objetos sexuales. 

Ahora bien, la objetivación de los individuos dentro de los discursos referentes al 

sexo según el autor, no surge de manera fortuita o por simple espontaneidad, sIno que 

más bien, responde a la utilidad de los individuos dentro del entramado social en el cual 

se encuentran, y por tanto, del ejercicio de las prácticas de poder y de saber que sobre los 

individuos se realizan para ese momento; en relación con esto Foucault señala que en la 

modernidad occidental " ... el sexo llega a ser un asunto de 'política"'35. 

Es en el ejercicio de estas prácticas del poder-saber-sexualidad sobre los 

individuos que, se hace posible la constitución de subjetividades especificas para cada 

individuo. El ejercicio de las prácticas de dominación que se realizan sobre los hombres 

en concomItancia con el saber del sexo ob¡etivado de los individuos, serán los factores a 

través de los cuales se iniciará en el occIdente moderno el proceso de esttlizará de las 

subjetivIdades específicas. 

Según Foucault, la aparición de estas subjetividades especificas es posible gracias 

a las significaciones que las instituciones religiosas manufacturan de los individuos; por 

ejemplo, en las práctica de la confesión cristiana utilizadas a partir del siglo XVI surgen 

significaCiones para los hombres, tales como: libertino, pecador, infractor, penitente, 

esposo y esposa fieles, etc.; para posteriormente -a partir del siglo XVI 11-, con la 

dispersión de los discursos y de los saberes referentes al sexo en todo el entramado 

SOCial, constituir una multiplicidad de subjetividades particulares que respondan de forma 

adecuada a los Criterios de utilidad, control y admInistración del cuerpo SOCIal entero. "De 

los antiguos IlbertJnos nace todo un pequeño pueblo, diferentes a pesar de ciertos 
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primazgos. De las postrimerías del siglo XVIII hasta el nuestro corren en los intersticios de 

la sociedad niños demasiado avispados, nIñitas precoces, colegiales ambiguos, 

sirvientes y educadores dudosos, maridos crueles o maniáticos, coleccionistas 

solitarios ... ,,36 

La emergencia de subjetividades específicas, primero dentro las instituciones 

cristianas y después dentro de la dispersión de saberes discIplinares dentro de [a 

modernidad occidental, muestra según el análisis foucaultiano que la subjetividad se 

encuentra determinadas por las necesidades de control y administración poblacional y 

que por tanto, su significación se determinará o variará de acuerdo a las condiciones de 

coyuntura donde éstas aparezcan: Desde finales del siglo XVI y hasta los albores del siglo 

XVIII, la constitución de las subjetividades especificas tendrá como principio de 

funcionamiento [as prácticas de poder-saber radicadas principalmente en el derecho 

canónico, la pastoral cristiana, el poder monárquico, y posteriormente las constituciones 

apoyadas sobre los cuerpos legislativos y judiciales que les correspondan·, y a partir del 

siglo XVIII la constitución de la subjetividad específica se encontrará determinada por el 

ejerciera de las prácticas de saber-poder, propias de la dispersión de saberes como la 

medicina, la pedagogía, y después la psicología, la psiquiatría, en relación con sus 

respectivos cuerpos teóricos y prácticos que les sean propios, 

De lo anterior se puede afirmar entonces que, a partir del siglo XVI en las 

sociedades de Occidente se orrgina una transformación en las relaciones de poder y 

saber, donde el discurso sobre la práctica sexual de los individuos trene un papel 

preponderante, Según el autor en relación con estos elementos y siempre con referencia 

a la sujeción de los individuos y del control global de la sociedad, se da la dispersión de 

saberes referentes al sexo dentro del cuerpo social, los cuales funcionarán como 

operadores que, 1) buscarán la sujeción de cada uno de los individuos, 2) definirán 

formas específicas de subjetividad para cada uno de éstos, 3) realizarán tareas de control 

y administración del entramado social, 4) asumirán y paulatinamente sustituirán formas de 

control global de la sociedad, antes desempeñadas por los aparatos legislativos y 

judiciales del estado. 

Ahora bien, para revisar la constitución de la subjetividad moderna en este 

periodo, asi como para determinar hasta qué punto la aparición de mecanismos de saber

poder relacionados con el sexo posibilitan la generalizaCión de subjetividades específicas 

dentro de todo el entramado SOCIal, es necesario conSIderar dentro del dIscurso 

" 1',\ ,4 
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foucaultiano de la voluntad de saber, 1) el puente de poder-saber-sexo que posibilita el 

paso de las formas de control de los individuos a finales del siglo XVI, a las modernas 

formas de sujeción de éstos individuos por parte de tos saberes emergentes a partir del 

siglo XVIII, y así mismo, 2) analizar el anclamiento de estos saberes emergentes en el 

entramado social desde sus criterios de funcionalidad dentro de la sociedad. 

3) La confesión y las ciencias 

Foucault dislingue en las prácticas de la confesión del siglo XVI" un ritual dirigido hacia la 

producción de la verdad, ceremonia que se encuentra encaminada a la sujeción de los 

hombres; es decir, Foucault distingue en la confesión una serie de técnicas de poder y de 

prácticas del discurso extraídas del saber referente a los hombres, las cuales exigen a los 

individuos la verdad que de sí mismos puedan expresar. Con base en la extracción de la 

verdad, se le demanda al individuo la sujeción sobre sí mismos a partir de los contenidos 

de su propia verdad externada Por medio de esta forma singular de sujeción acuñada por 

la iglesia cristiana, el hombre es encaminado a elabora su propia individuación. Con 

relación a esto Foucault afirma por tanto que " ... Ia confesión de la verdad [para el 

occidente moderno] se inscribió en el corazón de los procedimientos de individuación por 

parte del poder" 38 

Para Foucaul! los objetivos del poder inmersos en los procedimientos de la 

confesión a partir del siglo XVI, -constitución de la verdad de si del individuo y formación 

de individuaciones particulares -, son elementos que posibilitan la transferencia paulatina 

de las prácticas de control y administración civiles y religiosas del siglo XVI, a las 

modernas prácticas del control indIvidual y generalizado de los saberes a partir del siglo 

XVIII. 

Como se mencionó en el punto correspondiente a 'las prácticas discursivas sobre 

el sexo', el análisis foucaultiano distingue que a partIr de la contrareforma, crece sobre los 

individuos la exigencia para que elaboren e introduzcan en el discurso de la confesión sus 

prácticas referentes a su actividad sexual; coacción a decir la verdad sobre su sexo: u '" la 

verdad y el sexo se ligan en la confesión, por la expresión obligatoria y exhaustiva de un 

secreto Indivldual,,39; secreto que el autor también refIere como un misterio escondido en 

el interior de los hombres, en su alma; incógnita que debe ser arrancada por medio de las 

)" J.\ 53 
,) In.lll!.:ur.l<.b~ ~Igk~ .IIlIC\ en d IllCdIC\\l por I.\~ IIls(¡tuc!Onc~ rc~r(ln~abk\ Jd conlftl[ del cuerpo ~oclal y de~arrtlILl(h~ 
pO\lcnormcnlC p,lr I.b !1\~1\IUelOI\C\ m,m.'lr<j\\I<..h. l<.:I\\~\O\,I~ \' nvdc\ 

:.: : .:~ ;; 1'; úlnl,'n:-!o d;.· 10\ r,lrcl~l<.:o.;o. 1\;C .lgfct',ldt1"pL,r d qUl' c:.cnh.: 



32 

prácticas de la confesión para que con esto la verdad sobre la sexualidad, la verdad en 

relación con la falta de ésta, es decir con el pecado, encuentre su posibilidad de 

emergencia y con esto logre transformarse en penitencia encaminada a la salvación. En 

síntesis, contenidos de sexualidad, de verdad, de acciones humanas, sublimados en 

formas de infracciones morales los cuales al ser procesados por las prácticas y los 

mecanismos de la confesión se constituirán en salvación de las almas de los hombres. 

En relación con las necesidades de control y de saber más estricto y especifico 

sobre cada uno de los hombres y más general y riguroso sobre el contexto social, emerge 

como se revisó anteriormente, Gomo posibilidad la intromisión de los mecanismos del 

poder sobre el cuerpo de los individuos; intromisión a partir de la cual es factible la 

constitución de subjetividades especificas; y por último, donde el ejercicio del poder en 

relación con los discursos y el saber del sexo realizado sobre el cuerpo de los individuos, 

constituirá el vértice por el cual se operará la transposición de [os mecanismos propios del 

poder. 

Ahora bien, para determinar según Foucault, el paso de las prácticas propias del 

Uviejo modelo jurídico religioso de la confesión"40, hada las modernas prácticas de saber 

emergentes en la sociedad occidental del siglo XVIII, es necesario "describir los 

procedimientos por los cuales [la] voluntad de saber relativa al sexo, ... hizo funcionar los 

rituales de la confesión en los esquemas de la regularidad científica,,4\ es decir, es 

indispensable dilucidar cómo por medio de la voluntad de saber sobre los discursos 

relativos al sexo, occidente logró elaborar sobre las prácticas de la confesión cristiana una 

Ciencia de la confesión, la cual posteriormente se constituiría en lo que Foucault ha 

llamado las ciencias del hombre. 

Foucault distingue cinco mecanismos por los cuales se ha realizado la penetración 

de los procedimientos de la confesión en las prácticas de las ciencias del hombre, los 

cuales a partir de técnicas especificas de extracción del saber del sexo de los individuos y 

de abstracción de este conocimiento dentro los discursos. no sólo han hecho 'funcionar 

los rituales de la confesión en la regularidad cientifica', sino que al erigirse en máquinas 

extractoras de conocimiento sexual y en mecanismos productores de discursos sobre 

éste, han colocado los procedimiento de la confesión como pilar fundamental de las 

ciencias que rezan sobre el conocimiento de los hombres. A continuación se describen los 

cinco puntos que dan fe del postulado anterior: 

~~ J'S 81 t:l CGntenldo de' lo~ ¡1.lr¿l1!c~l~ tur: ,lgreg:ldo ror el que e~cf1be 
4: ) ',\ l:I~ rJ C.llIlCJ1IJo de lo~ p.1I ,11:e~¡~ (uc J¡:rc,:.ldll por el que e~cnbe 
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1) Combinación de las prácticas de la confesión con las prácticas de examen: conjunción 

del relato del saber de sí mísmo de los individuos, de la posibilidad de verdad que los 

hombres externan de sí en relación con el despliegue de las prácticas de vigilancia y 

normalización propias del examen; donde el individuo se convierte dentro del campo 

documental en objeto de mediciones científicas e instrumentales y dónde el saber, 

específicamente de la sexualidad de sí mismo, aparecerá en forma de signos y 

síntomas descifrables dentro de los registros de examen. 

2) El sexo está dotado de una causalidad inagotable y polimorfa: ".. acarrea las 

consecuencias [negativas] más variadas a lo largo de toda la existencia ... n42. A partir 

del Siglo XIX en Occidente según Foucault, toda enfermedad o trastorno físico, tenía 

como principio de causalidad la degeneración sexual, ya sea del individuo particular, o 

por conexión de parentesco entre los individuos. Era necesaria entonces, por ejemplo 

para la medicina, [a confesión de estas desviaciones sexuales, para determinar los 

principios de causalidad y llegar así, a una "supuesta" cura de la enfermedad, o podría 

llegar a decirse que del 'mal' moral causante de la enfermedad. 

3) Se necesita la confesión de los hombres porque " ... el funcionamiento del sexo es 

oscuro; porque está en su naturaleza escapar siempre ... ,,43; los procedimientos de la 

confesión son necesarios no solo porque sea difícil arrancar la verdad sobre el sexo, 

sea que se encuentre bloqueada o escondida por el pudor o los principios morales de 

la decencia, sino porque se encuentra oculta para el mismo indiViduo, se le escabulle 

así mismo. Aquí se deduce que en relación con el postulado de una sexualidad latente 

y corrediza, se articula la confesión como práctica instrumental avanzada que exige a 

los individuos una confesión obligatoria sobre su sexo, ya que estos mismos no logran 

percibir la dificultad de su aprehensión. 

4) Los procedimientos de la confesión son fundamentales para la discursividad 

cientifica44
, ya que el proceso de producción de verdad sobre la sexualidad del 

individuo, para ser validado científicamente debe pasar necesariamente por esta 

práctica. La verdad no reside completamente en el individuo, se le da grado de 

12 VS, 82 -83. El contemdo de los parénteSIS fm: agregado por el que eSCrIbe. 
41 VS, Pag, &3. 
~4 Por d ¡;oncepto de 'CIencIa' aquí se cOJTIprcndl.: un ~I~tema conceptual quc proporcIOne " .. garanlfa rdatlva de b propIa 
valide/' de los fenómenos (en Nleola Abbagnano DlcClon:lrlO de Filoso!b FCE MéXICO 1996, pág 163) por medio de un 
JTI<.1odo c!'olrUClur,ldo, coherentc y nguro~o quc dI.: fc temporal de e~a validcl. La nocIón aquí tratada difiere del senudo 
cJ!¡~ic<l del conccpt,\ cntendldo éste como ·gar.U1tla .lb~oluta de v.lhdez dc lo~ fenómcnos, La gar.lJltlol (,k la v.llide/ !'oC 
~upone rcstnngiJ..J pOI el C<lutcxlO J(ltJck ~I.: rcaII?ll su CnUllel,\Clón. por tanto la valldcl c~ el o los grado:, relatIvos dc 
ccrtCl~1 pJ.ra un corte bl!'o!Oneo delclIllio.\do, el clJ.11 por prtnciPl0 sc ,I!'oumc finl(ü. Est.l tWclón dI.: CICIKta e~tá enmarcada 
dl.:llIm de 1.\ e<)nCCrCltlll modcma dc .ltlhle<1ITcgd)lhd.ld. ,\ partir de la CU.l! h.11l rC..JIt/..ldo :,u~ ~lúll"ll cpl!'otclllolúglClh 
~l1t(\fC'" (011\(\ \1Nfll R (·('hcn. \1 BI.lI\l.:I...:. K Popper entre Otro ... 
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legitimidad como tal, al pasar por la interpretación del especialista que escucha y que 

interpreta Jos signos inmersos en el discurso. El escucha de la confesión tiene la 

responsabilidad de constituir un discurso verdadero, y por tanto científico. Así, " ... al 

convertir la confesión no ya en una prueba sino en un signo, y la sexualidad en un 

algo que debe interpretarse, [en el occidente moderno surge] la pOSibilidad de hacer 

funcionar Jos procedimientos de la confesión en la forma regular de un discurso 

científicon45
. 

5) La confesión se mide por sus efectos, el fruto logrado por los procedimientos de la 

obtención de la confesión tiene como medida los efectos que alcanza, ya sean 

curativos, organizadores o normalizadores. Foucault encuentra que el producto de la 

confesión no se localizará ya en el dominio del pecado u_se realiza una transposición

se coloca también bajo el régimen de lo normal o lo patológico'''. Con esto la 

confesión deja de ubicarse en el ámbito puramente religioso para emigrar al campo de 

los saberes emergentes de la modernidad. "Este rito, a partir del siglo XVI, se 

desprendió poco a poco del sacramento de la pen~encia, y por medio de la 

conducción de las almas y la dirección de consciencia -ars artium- emigró hacia la 

pedagogía ... hacia la medicina y la psiquiatria"". 

A! inscribir Foucau!t la confesión dentro mecanismos tales como: 1) procedimientos de 

examen que objetivan y significan una parte de la verdad sexual del individuo; 2) 

procedimiento que devela la causalidad de la sexualidad; 3) métodos obligatorios que 

descubre lo perverso y escurndizo de la sexualidad anidada en el cuerpo del individuo; 4) 

técnicas para descifrar los signo que aparecen en el discurso descriptivo de \a actividad 

de los individuos; y 5) métodos normalizadores y terapéuticos; se distingue que estos 

nuevos procedimientos de la confesión, pueden ser inscritos dentro de las técnicas 

propias de la discursividad científica referente al conocimiento de los hombre, 

La descripción de los mecanismos surgidos a partir de la práctica de la confesión 

muestra en parte similitud con el proceder metodológico que se siguen en sus principios 

para el estudio las ciencias humanas: objetivación y significación de los individuos dentro 

de un campo específico de saber, búsqueda de las causas que originan la problemática 

analizada; preeminencia del aparato del saber sobre los objetos estudiados; interpretación 

de signos: constitución de nuevos saberes de acuerdo con los discursos analizados, 

Entonces, a partir de este inicio genealógico de la sexualidad en occidente dentro de la 

," 1 S, X4 LI cl)lllcllIdo de los p;ln:n!e~!s fue agregado por el que c~enhe 
~, J \' ~·1 S5 
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modernidad, es posible afirmar que la confesión es parte indisociable de los 

procedimientos de las ciencias humanas, y que así mismo es uno de sus elementos 

fundamentales 

Ahora bien, gracias a esta transferencia operada en el occidente moderno por 

medio de la 'voluntad de saber del sexo" del paso de las antiguas prácticas de sujeción de 

la confesión, a las modernas estrategias de control, utilización y moderación de los 

individuos y de la sociedad; se hizo posible la intromisión de los mecanismos de poder 

social sobre el cuerpo de cada uno de los individuos, y sobre el entramado social en su 

conjunto; done con base en un saber referente al sexo de cada uno y de todos los 

individuos, se posibilitó la constitución de subjetividades específicas, propias para un 

mejor funcionamiento de los individuos dentro de la sociedad en la cual se encontraran 

inmersos. SubjetIvidades específicas, surgidas dentro y a partir de los procedimientos de 

poder propios de las ciencias del hombre, que así mismo, constituían la prolongación de 

los poderes y de los saberes. 

Micropoderes en forma de saberes flexibles, los cuales en su constitución emergen 

de la voluntad de saber sobre la sexualidad de los individuos: como la medicina que a 

partir de ese momento se preocupó de la salud social, del control de las epidemias, de la 

prevención y administración de las enfermedades que pudieran diezmar el cuerpo social; 

la pedagogía, en su búsqueda por la generalización y optimización de la educación, 

encaminada hacia la construcción de sociedades mejor preparadas, más especializadas, 

más competitivas; la criminologia, en su búsqueda de normalización y recuperación 

productiva de los infractores para la sociedad; la psicología, en conjunción con la 

medicina, la pedagogía y la criminología entre otras, en su empeño por crear mecanismos 

dirigidos hacia la recuperación, estandarización y constitución de individuos específICOS 

propios para el cuerpo social. 

Por tanto, según el autor estos micropoderes de poder-saber-sexualidad, 

aparecieron diseminados por todo el entramado social constituyendo así subjetividades 

específicas, perfeccionando formas de administración individual y social, con lo cual 

lograron introducirse dentro de los grandes aparatos legislativos de los estados, relevando 

dentro de la sociedad occidental moderna, formas de control antes destinadas al ejercicio 

de los aparatos Judiciales y penales convencionales; ~ ... si es verdad que lo jurídico sirvió 

para representarse un poder centrado esencialmente en la extracCión (en sentido 

jurídiCO) y la muerte, ahora resulta absolutamente heterogéneo respecto de los nuevos 

procedimientos de poder que funCionan no ya por el derecho SinO por la técnica, no por la 
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ley sino por la normalización, no por el castigo sino por el control, y que se ejercen en 

niveles y formas que rebasan el Estado y sus aparatos."48 

4) La sexualidad en la consolidación de la subjetividad 

El singular establecimiento del ejercicio de las ciencias del hombre -su dispersión, 

generalización y primacía como mecanismos de control dentro del corte temporal 

analizado por Foucault, visto a partir de la sexualidad como lugar del saber y mecanismo 

de control de los individuos y de las colectividades-, conduce a Foucault ha postular que 

el sexo se ha convertido a partir del siglo XIX para el occidente modemo, en un signo que 

da razón de la individualidad de cada uno de los hombres, es decir, que éste es el 

significante por el cual se posibilita la constitución de la subjetividad de los individuos; el 

autor comenta que a partir del siglo XIX, la sexualidad se convierte en la expresión de la 

individualidad, " ... 8S por el sexo, ... por lo que cada cual debe pasar para acceder a su 

propia inteligibilidad (puesto que es a la vez el elemento encubierto y principio productor 

de sentido), a la totalidad de su cuerpo (puesto que es una parte real y amenazada de ese 

cuerpo y constituye simbólicamente el todo), a su identidad (puesto que une a la fuerza de 

una pulsión la singularidad de una historia)"." 

Al determinar Foucault, por medio de su análisis genealógico de la voluntad de 

saber, el sexo como el referente de significación que posibilita la constitución de la 

subjetividad para la sociedad moderna occidental, devela las estrategias de poder-saber

sexualidad utilizadas por las instituciones, a través de la cuales los individuos son llevados 

a buscar la significación de sí mismos: la identidad de sí, la inteligibilidad de su 

individualidad, la respuesta a la totalidad de lo que ellos son. 

A partir de está búsqueda, se distingue el proceso a través del cual dentro del 

discurso de Foucault, una parte de las prácticas de control de saber-poder-sexualidad de 

las instituciones sobre los individuos, comienzan a ser transferidas a los individuos para 

que éstos realicen la sujeción de sí mismosso. Lo previo, no implica que antes de este 

periodo la sujeción no se ejerciera a partir de los individuos sobre los otrosS1
, así mismo, 

tampoco slgnrfrca negar la emergencia de formas de autosujeción de los individuos en 

periodos antecedentes al analizado; con seguridad la práctica del control de sí en la 

I~ IS. 109. 
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historia de occidente es extensa52; aquí únicamente se intenta describir y singularizar en 

lo posible el desenvolvimiento del discurso foucaultiano relacionado con la consolidación 

de la subjetividad moderna en occidente a partir de los discursos relacionados con la 

voluntad de saber sobre la sexualidad. 

De lo anterior, se puede afirmar entonces que desde el analisis foucaultiano de la 

voluntad de saber, un punto de influencia para desarrollo de la autosujeción de los 

individuos dentro de la modernidad occidental, se determina en parte por el proceso 

histórico que tiene en sus orígenes las prácticas de la confesión cristiana relacionadas 

con el saber que el hombre pueda extraer sobre su sexualidad; que posteriormente sera 

precisada por el relevo de la confesión cristiana por las practicas de investigación propias 

de las ciencias del hombre en relación con el saber del sexo como instrumento de control 

de los hombres; que después será demarcada por la dispersión de saberes y 

subjetividades dentro del entramado social donde el saber sobre la sexualidades es un 

componente indispensable para la expansión disciplinar; y que ulteriormente será 

delimitada a partir de la conversión de la sexualidad en cifra de la individualidad. 

Con base en lo anterior, es adecuado suponer que uno de los momentos 

determinantes de asunción de la autosujeción por parte de los individuos en la 

modernidad occidental desde el discurso foucaultiano de la voluntad de saber, se 

encuentra ubicado en la dispersión general de saberes y subjetividades a través del 

contexto social. Saberes tales como la moral judeocristiana y posteriormente como la 

psicología, la criminología o pedagogía que, en su ejercicio extraen conocimiento de los 

hombres, lo procesan, lo analizan y lo utilizan. De ésta práctica los saberes además de 

controlar, normalizar y elaborar subjetividades específicas, introducen en la conciencia del 

individuo la certeza de que en el interior del cuerpo de los hombres se alberga un mal 

escondido -el pecado cristiano, la maldad, la ignorancia, la locura, la enfermedad- que es 

necesario expulsar, y aún más que, únicamente con el apoyo de éstos saberes y con el 

máximo esfuerzo posible que el sujeto imponga a la tarea de autoanálisis, podrá desterrar 

de sí el mal. El deseo de expulsión del mal será por tanto uno de los grandes factores 

para el desenvolvimiento de la autorregulación de los individuos para este periodo de la 

historia de occidente 

11 el clcrcido del podcr de lJ.."> ITIs\!tuclOnC$ C~ re;:¡[1.l.Jdo por los mdivlduos que eonfonn:lI1 é~t.I!> y e"> n!clbldn :1~¡ ml">mo 
por csto!> hombres, o por aqueI!os que ~m pcrtenccer dlrectamcnte ;¡ lJ I1lstl!llclOn, manllClH!1l rd:1.CIÓIl con é~(:1 y por lo 
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En relación con la autodeterminación, ahora es necesario revisar a partir del análisis 

Foucaultiano, a) el dispositivo de saber-poder-sexo por el cual el hombre moderno 

occidental ha buscado en el sexo su significación, b) ¿cómo ha sido posible que a partir 

del siglo XIX se haya buscado convertir al sexo en la cifra de la individualidad para 

occidente?, y e) el mecanismo por el cual el sexo emerge dentro del discurso 

Foucaultiano, como el elemento central para la constitución y el anclaje de la subjetividad 

moderna occidental. 

5) El dispositivo de la sexualidad 

Según Foucault, las transformaciones del ejercicio del poder a partir de la sexualidad 

como directriz principal, son posible gracias a que u ••• en las relaciones de poder la 

sexualidad ... [es uno de los elementos] que están dotados de la mayor instrumentalidad: 

utilizable para el mayor número de maniobras y capaz de servir de apoyo, de bisagra, a 

las más variadas estrategias. n53 Así, la sexualidad -disposItivo provisto de técnicas para la 

extracción de saberes, de procedimientos para la sujeción de los cuerpos, y elaborado 

alrededor de la sexualidad de los hombres-, aparecerá dentro del discurso foucaultiano 

como el vértice fundamental no solo para las transformaciones del ejercicio del poder, 

sino también, para la constitución de la subjetividad de los individuos. 

Sobre el análisis de las relaciones de poder-saber-sexualidad, Foucault inscribe el 

dispositivo de la sexualidad como un elementos diferente ~ las formas tradicionales de 

control imperantes en el cuerpo general de las leyes, las cuales Intentan mantener su 

continuidad en la SOCiedad a través del devenir temporal y dictar dentro de sus códigos de 

operación en gran medida la significación de los individuos. El dispositivo de la sexualidad 

busca por el contrario la proliferación de las técnicas de sujeción y autosujeción dentro del 

entramado social, es decir, intenta " ... innovar, anexar, inventar, penetrar [os cuerpos de 

manera cada vez más detallada y controlar las poblaciones de manera cada vez más 

global"s4 De acuerdo con el autor, gracias a éste dispositivo basado en el conocimiento 

sobre el sexo y en prácticas de control sobre éste, en el occidente moderno se ha 

intentado modelar subjetividades individuales para cada hombre, subjetividades para 

grupos específicos y tipos de sujetos propios para el colectiVO social en su conjunto, y así 

mismo, se ha buscado establecer estrategias de dominación flexibles, móviles y útiles 

para generalizar el control poblaclonal 

'1 ¡S 1:21> 1"1 <':\)Illellld" de: 1\" 1'.~rL·;~I("'l' fue .l!:'ICS:ld(\ I'M el <.j\:e ,",cnn", 
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En su análisis Foucault plantea que el dispositivo de la sexualidad en un primer momento ..

parece sustituir a su predecesor el 'dispositivo de alianza,55, pero sobre un estudio m~s 

profundo el autor nos muestra que de acuerdo con la operación propia de cada uno de 

estos dispositivos, como instrumentos de sujeción de un individuo, de grupos reducidos 

de individuos, o de grandes colectividades, tanto el dispositivo de la sexualidad como el 

de la alianza, emergen de manera complementaria dentro de las relaciones de poder

saber-sexualidad a partir del siglo XIX. En el análisis foucaultiano, los dos dispositivos se 

encuentran en constante comunión, desarrollando formas específicas de sujetos, y así 

mismo, elaborando procedimientos de saber y poder maleables para el gobierno general 

del entramado social. 

En la familia56
, a través de la persuasión a los padres de la existencia de ciertos 

mal dentro del núcleo familiar, el dispositivo de la sexualidad -apoyado desde las 

instituciones por grupos de médicos, pedagogos y psiquiatras entre otr05- se da a \a tarea 

de conformar subjetividades especificas. En la familia los saberes propios del disposttivo 

de la sexualidad aparecen como acompañantes terapéuticos, auxiliadores de los 

nacientes problemas sexuales familiares que, " ... pronto [comienzan1 a 'psico!ogizar' o 

'psiquiatrizar' los vínculos de la alianza. Entonces ". [surgen matices para justificar la 

constitUCión y anclaje de ciertas formas de subjetividad especifica:] la mujer nerviosa, la 

esposa frígida, la madre indiferente, o asaltada por obsesiones criminales, el marido 

impotente, sádico, perverso, la hija histérica, o neurasténica, el niño precoz y ya agotado, 

e[ joven homosexual que rechaza el matrimonio o descuida a la mujer."S7 

Los saberes propiOS del dispositivo de la sexualidad asumirán el problema de la 

sexualidad que dentro del dispositivo de [a alianza ellos mismos incubaron e incitaron 

según los procedimientos de un saber clínico y científico, es decir, después de haber 

realizado la implantación del mal, en este caso sexual, dentro del núcleo primario de la 

alianza, los saberes se introducen en ésta como agentes terapéuticos, se adentran en el 

cuerpo de cada un de los individuos y los controlan; extraen saber del proceder sexual de 

los cuerpos, de los discursos y del proceso de sujeción; así, convierten el saber y el 

ejercicio del poder en conocimiento científico relacionado con el sexo, el cual se 

\~ E"lc d¡~posi!lvO Foucault lo dL"ffI:l.rca L'Tl rebelón con las fOlmas tradicionak .. de ~ercc:r el poder situada. .. en la 
!ranSIClon del poder feudal al poder moderno Estc dispositiVO se relaciona eon el ejercicIO f'cneral de la ley civ!\ y 
rdlglO\:l, él cu,11 tiene como lugar pnm!genlO de funcIOnamiento la f.lll1lha nuclear" entorno a un sistema de regla. .. 
411e \.Iclil)~11 lu pcnmlH.\o y lo prohüm\o, \0 prC$cntll y \0 ¡\it;l\O El dr,pl):>\tlV\) dt aban/ .... tIende a n:.prod\lclr el JUl':-l() 

, de lJ.~ rcl,leIOnC~) mantener lJ. ley que la~ flr,e "rs. 130 
,: SC¡:UIl r.llU<.::,llllt, 1.1 Lmnl'.1 c\ d nllckll prlm;lfl(l dL'1 dl\p(l~I1I\,(l de l,l .lll,1ll1.1 

¡S 135 I.l COJlICnlÓo dc lo~ p,\rcn!c~l\ tuc ,¡rrcf.,ldo por el qll~ t:~cnbe 



40 

constituirá en instrumento de saber, de administración, sujeción y modelación de los 

individuos y del cuerpo social. 

Ahora bien según Foucault, el ejercicio en conjunto de los procedimientos propios 

de los dispositivos de la alianza y de la sexualidad dentro de la modernidad occidental 

fueron aplicados inicialmente en las clases dominantes, ~, .. Ia dirección de las conciencias, 

el examen de sí, la elaboración de los pecados de la carne, [a localización de las 

concupiscencias, sobre todo se aplicaron a las clases económicamente más privilegiadas 

y políticamente dirigentes ". fue allí donde se problematizaron la sexualidad de los niños, 

adolescentes, se medicalizó la sexualidad femenina, se alertaron las patologías del sexo, 

donde se psiquiatrizó el sexo ... "58. Lo anterior tuvo como origen según el autor, el tránsito 

en las formas de poder del orden monárquico a la administración social por parte de la 

naciente burguesía. 

Fue necesario para la burguesía justificara sus privilegios de clase, ya no por el 

derecho de sangre, sino a partir de tecnologías relacionadas con el control del sexo; la 

burguesía transformó el linaje de la sangre de las anteriores monarquías por el derecho 

de mesurada de sus prácticas sexuales, " ... en esta invasión de su propio sexo por una 

tecnologia de poder que ella misma inventaba, la burguesía hizo valer el alto precio 

politico de su cuerpo ... a partir de mediados del siglo XVIII, hay que verla empeñada en 

proveerse una sexualidad y constituirse a partir de ella un cuerpo específico, un cuerpo de 

'clase' .. ,,59 

Ahora bien, a diferencia de la clase burguesa, para que los IndIviduos inmersos en 

las clases bajas fueran dotado de un cuerpo y una sexualidad a los ojos del poder, 

Foucault plantea que fue necesaria la conjunción de ciertos procesos sociales: 1) 

desbordamiento de necesidades concernientes a los espacIos habitacionales, 2) 

crecimiento de los índices de contaminación, 3) proliferación de epidemias, 4) prostitución, 

5) enfermedades venéreas, 6) deficiente producción agrícola, 7) hambruna; en fin 

urgencias económicas que demandaran la intervención administrativa del cuerpo social en 

general. Las clases bajas recibIrán un cuerpo y una sexualidad -una significación de su 

individualidad: prostituta, ciudadano, enfermo, contagioso venéreo, etc.- por parte de las 

estructuras adminIstrativas de orden y de control, a partir del momento en el que las 

circunstancias coyunturales de las sociedades del siglo XIX lo requieran para el 

reordenamrento administrativo del cuerpo social. 

,~ ¡ 's H(, 
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Nuevamente, como se especificó en el apartado anterior sobre la emergencia de la 

sUbjetividad, ahora con relación al problema de la constitución y anclaje de la subjetividad 

moderna es importante de señalar que, aunque constitución y anclaje se encuentran 

determinados por las circunstancias coyunturales específicas de su aparición en las 

sociedades modernas occidentales; es en relación con la utilización del dispositivo de la 

sexualidad que se hace posible la determinación de subjetividades específicas y por tanto 

el afianzamiento de éstas dentro del cuerpo sodal. 

La práctica sexual de los hombres y de las sociedades, enunciada desde el 

dispositivo de la sexualidad, se convertirá para el occidente moderno en el elemento que 

definirá la subjetividad de los individuos. El dispositivo de la sexualidad, al realizar la 

conjunción entre ..... las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población, [al 

unificar el problema del sexo del ser individual del hombre con el ser colectivo de la 

sociedad; al interconectar] ... los dos polos alrededor de los cuales se desarrolló la 

organización del poder sobre la vida ... "60 para Occidente, convierte al sexo, en la cifra de 

la individualidad, en el elemento que proporciona significación al hombre inmerso dentro 

del entramado social. 

El Bio-poder 

El comportamiento y la operación en coyuntura del dispositivo de la sexualidad en las 

socIedades occidentales modernas, es resumido por Foucault en el concepto de 'bio

poder'; dentro de esta noción el autor demarca la conjunción entre las disciplinas 

encargadas del control y del saber de los cuerpos individuales, con el posterior desarrollo 

de las estrategias encaminadas a la expansión del control del entramado social, donde 

estos dos elementos tienen su vértice de unión en las prácticas de poder-saber ejercidas 

sobre el sexo; para el autor el " .. desarrollo rápido durante la edad clásica [moderna] de 

diversas disciplinas ... [la] explosión, pues, de técnicas diversas y numerosas [en 

concomitancia con el problema del sexoJ para obtener la sujeción de los cuerpos y el 

control de las poblaciones"", determina el inicio de la era del bio-poder a partir del siglo 

XIX en OCCIdente. 

Al analizar Foucault la modernIdad occidental a partir de la era del bio-poder, 

encuentra que dentro de ésta irrumpe la vida en la historia, es decIr, " . la entrada de los 
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fenómenos propios de la vida de la especie humana en el orden del saber y del poder-"62. 

Así, es por medio de la introducción de la vida en relación con el sexo, en el dominio del 

conocimiento y de las técnicas políticas que, 10 biológico se reflejará en lo político, y 

donde debido a este reflejo de lo biológico en lo politico, el poder es habilitado para 

administrar la vida de cada uno de los individuos y generalizar su control dentro del 

entramado social. 

El ejercicio propio de las prácticas de poder-saber-placer constitutivo del bio-poder, 

son los elementos que posibilitaron dentro de la modernidad occidente: 1) el paso de 

tipos de subjetividad propios del sistema de poder monárquico a los sistemas de poder 

moderno, y 2) la transformación paulatina de las formas de la vida para esta sociedad del 

siglo XVI al siglo XIX. Así mismo, el biopoder demarca el punto máximo de la curva 

correspondiente a la consolidaCIón de la subjetividad para el occidente moderno; punto a 

partir del cual, se refleja el mecanismo por el cual se constituyen subjetividades 

específicas de acuerdo con criterios de valor y utilidad propios para la administración y 

ordenamiento de las sociedades occidentales modernas; donde el sexo (su historia, su 

significado, su discurso), será el elemento fundamental para realizar la significación de la 

subjetividad dentro de este corte específico, ya que en el bio-poder el sexo es postulado 

• ... a un tiempo, [como] acceso a la vida del cuerpo y a la vida de la especie, ... [donde 

además, es] utilizado como matriz de las disciplinas 'J principio de las regulaciones ... ,,63. 

Según el análisis foucaultiano es por tanto que, a partir del siglo XIX el sexo 'pasa a ser la 

cifra de la individualidad' dentro el occidente moderno, es decir, el significante por 

excelencia que enunciará, constituirá y hará funcionar dentro de la sociedad moderna 

occidental las definiciones propias para cada una de las subjetividades de los hombres. 

Conclusiones capítulo I 

En este primer capítulo se revisó la emergencia y consolidación de la subjetividad para la 

modernidad occidental a partir del análisis genealógico foucaultiano correspondiente a las 

relaciones de poder entre los individuos. Un análisis histónco que revisa el origen y el 

desarrollo de las relaciones entre los individuos a través de las cuales emerge y se valida 

un tipo especifico de subjetividad característico de la modernidad occidental. 

Con base en el análisis del estudio realizado por el autor, correspondiente a las 

relaciones de poder entre los individuos se encontró que, la irrupción de formas inéditas 

de subjetiVidad emergentes en la modernidad occidental, podían ser descritas a partir de 

~: ¡ S. 171 
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dos momentos presentes en el contexto de análisis del autor: 1) el nacimiento de la 

prisión moderna, y 2) el desarrollo y perfeccionamiento de técnicas de extracción del 

saber de los hombres. 

Con respecto al tema de 'la prisión', el estudio sobre el proceso de la emergencia 

de la subjetividad irrumpía en primera instancia, en razón a la transformación de los 

procedimientos de castigo dentro de la modernidad occidental. Con respecto a las 

'técnicas de extracción de los saberes' el análisis sobre el proceso de la emergencia de la 

subjetividad continuaba a partir de la transformación de las viejas formas del castigo, en 

nuevas formas del ejercicio del poder, donde las prácticas del saber se constituían en 

indispensables para el ejercicio de estas nuevas formas de control. 

Con base en la unión entre los temas de 'la prisión' y 'las estrategias de extracción 

del saber', se estableció un marco conceptual inicial que reflejara desde una visión 

particular: 1) el corte histórico analizado por el autor, 2) las relaciones de saber-poder 

imperantes en el corte, y por tanto 3) el delineamiento de posibles formas de subjetividad 

acordes con el contexto histórico. 

El análisis correspondiente al proceso de emergencia de la subjetividad dentro de 

la investigación de Foucault es en esta tesis el elemento que busca señalar, demarcar y 

elaborar a partir de un contexto como lo es la modernidad occidental, el surgimiento de 'la 

subjetividad' como punto de problematización. Así mismo, el problema de la irrupción de 

la subjetividad es el punto de partida para abordar, a partir del análisis filosófico de 

Foucault, la condición del sujeto en la modernidad occidental. 

El estudio relacionado con la consolidación de la subjetividad, inicia a partir del 

tema de las 'estrategias de extracción del saber' desde las relaciones de poder; con base 

en éste, se introduce el problema de la sexualidad como el eje central a través del cual se 

consolida la subjetividad en occidente Así, la consolidación de la subjetividad para el 

occidente moderno según el análisis aquí tratado, tendrá como formación las relaciones 

entre el saber, el poder y la sexualidad de los indiViduos. 

Así, la consolidación de la subjetividad vista desde las relaciones poder-saber

sexualidad en la modernidad occidental desde el discurso analizado alcanzará dos 

momentos: 1) por medio del ejercicio de las prácticas de saber-poder-sexualidad propias 

de los saberes, aparecerán subjetividades especificas propias y útiles para el contexto en 

el cual operan, 2) a partir de la expansión de las estrategias de control, propias de los 

dispOSitivoS de saber-poder-sexualldad, será posible controlar colectivos SOCiales, y por lo 



44 

tanto, será posible delinear de la subjetividad de grandes grupos dentro de los colectivos 

sociales. 

Por último, la unión entre la emergencia y la consolidación de la subjetividad a 

partir del discurso foucaultiano dentro de esta tesis, responde a un intento por circunscribir 

el concepto de subjetividad en la modernidad occidental a partir de las determinaciones 

propias que las instituciones realizan de la subjetividad de los individuos. Lo anterior se 

realiza con el fin de revisar ¿hasta donde las instituciones determina a los individuos?, y 

en contra parte, ¿hasta donde el individuo tiene como posibilidad su autodeterminación?; 

para con base en esto, elaborar desde dos horizontes de investigación Foucaultianos64
, 

una delimitación del concepto de subjetividad moderna occidental más precisa. 

,,' L\\:> IHlr'/onlc~ de Ilwc:.ltgaclún del ,lUlOr en C"\IJ leSls anJ.l!ntlos c(lrrc~pllIl(h:t\ con J) t :\)a l.:cm;,dog¡a de 1,1 
'lIbl<:!I\l<.bJ.I p,l1llr J.: 1,1$ rd,I";1\'lIe~ de pÜlkr <jue e~t.lblc~.:n I<.h InJi\ldu()~ ':Oi\ \~h ()tm~. por 1,1 ... tI.ll ~.: ll1()ddJ.!'>u 
'uhlctl\!JJ.d,;. 2) t 11l,l ~;c:nc,II(WI.l que: c~t.\hleccn !'l!'> Individuo!'> p.lra COIl!'>tltulr::.e ,1:,; ml:,!lll)~ en dctcrllllnad():,.llpl)~ de 

'iJl,':"~ l1l"r.tle~ ,!,'!l,-" de Itll úH\!c\II' ";'¡'Cc'IC..;,l 
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Capitulo JI: Genealogia de la subjetividad occidental moderna desde la relación 
ética. 

consideraciones iniciales 

Como se mencionó en la introducción, la historia de la sexualidad dentro de discurso de 

Michel Foucault se divide en esta tesis en dos tipos de análisis genealógico, dos ópticas 

para abordar el problema de la subjetividad occidental moderna a través de la histona de 

la sexualidad de forma diferente. Se define la historia de la sexualidad desde sus dos 

momentos de la siguiente manera: [a primera historia de (a sexualidad6s -revisada en el 

capítulo anterior- es: una genealogía histórica del hombre moderno occidental desde las 

relaciones de poder que lo constituyen como sujeto actuando principalmente sobre otros 

individuos, en concomitancia con la problemática de la sexualidad como elemento 

significante de la individualidad. 

La segunda historia de la sexualidad'" -por analizar en este capitulo- es: una 

genealogía de del hombre occidental en la relación ética, es decir, es una " ... historia de la 

manera en que los individuos en occidente son llamados a constituirse como sujetos de 

conducta moral ... ,,67, donde el tema de la sexualidad aparece como un elemento 

preponderante para delimitar los criterios de verdad constitutivos del sujeto moral, y por 

tanto de la subjetividad. 

Ahora bien, en el capitulo correspondiente a la primera historia de la sexualidad, 

se estudiaron: 1) las prácticas individuales y globales de control de poder-saber que 

determinan la emergencia de la subjetividad moderna para occidente, y 2) la constitución 

de subjetividades específicas, desde estas mismas formas de control en relación con la 

aparición de la sexualidad como elemento fundamental que realiza la SIgnificación de los 

individuos dentro de la modernidad occidental. 

Sí en el capítulo inicial, se revisó lo que se denominó como: emergencia y 

constitución de la subjetivIdad moderna, fue primero: más para responder a una 

necesidad metodológica del que escribe que, al seguimiento del plan de trabajo rearlZado 

G~ Al nombrar In pnmen! historia de la sexualidad, la rcfcn.:ncld es prmclpalmente al libro' Hi~roria de la sexualidad 
1 "La vohmlad de saber" (VS), y a CIertos temas sobre la sujeción política del cuerpO y el biopodcr dcllibro: Vigiln y 
Ca~tig~r (SP), ambos tc\.tos de Mlchcl roucilult 

GG Soore la ~gul\dJ. hj~{(Jrl(¡ de la M!xualulad, aqui b rdcr<!ncia es pnnclpalmente a los tc)"to\oo corn!spomhcntes a la 
Hi~toria de la Suunlidad 2 "o uso de los p¡ac('rc~" (UP), I-li~torin de In SCl:ualidad 3' "La mqlllt'tlld dt: st'(/S}, lL",í 
como tambi!Sn a lo libro Tecnologia\ del yo (n) ".V afros textos afines", y por ÚltImo al !Joro S~IU"r y Verdad (51'), 
,orlt)~ {os h:;...lO$ anleriorc", \ooon lit Mlt'hd rO\lc:l\Jh 

07 Fouc:w!! reficre est:l~ rel:lClOllC$ élIC,L,> como I,l.~ [orma.~ '! modelos propucslo~ por la instauracIón y el 
de~env{llvllnlcnto dc lJ.\ rclJclOnc~ C()n~lg.o nH~mo. por la n::JlC".¡Ón $ohrc $1 m¡~m{l, el COnOCllTI!cnto, el examen, el 
dC$Clff,lnllcnto dc por ~'I rlll\mo, 1.1~ tl.lll,rMlluo<\m', quc $C hll"C~l cumpltr ~ohrc uno mIsmo" ['1',30 
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por Foucault al inicio de la segunda historia de la sexualidad68
• Dar solución a esta 

necesidad metodológica, era fundamental para emprender el desarrollo de la tesina, ya 

que era indispensable inicialmente: elaborar una comprensión sobre el horizonte de 

análisis foucaultiano desde el cual el autor demarcaba, la aparición y conformación de la 

subjetividad occidental moderna, y así mismo, distinguir las formas de poder-saber que 

intervienen en la constitución de la subjetividad; mtentando con esto, llegar a una primera 

aproximación del concepto de subjetividad foucaultiano delimitado a partir del ejercicio de 

sujeción que realizan las instituciones modernas sobre los hombres en occidente. 

Segundo: Localizar a partir del análisis del autor, las estrategias de poder-saber

sexualidad que utilizan las estructuras del poder moderno para realizar la individualización 

y la totalización de los individuos; para con esto delimitar el origen de las prácticas que 

dan sentido a la propuesta foucaultiana que advierte la necesidad de que el individuo se 

desembarace de "la doble coerción política" (individuación y toialización simultánea) que 

ejerce el poder moderno, para que éste rechace las determinaciones que lo modelan y 

acceda a la creación de diversas formas de libertad a partir del trabajo ético que este 

individuo realice sobre sí mismo69
. 

Tercero: precisar cómo la sexualidad dentro de las relacIones de poder-saber 

constituía para Foucault la cifra de la individualidad, y como esta significación de los 

individuos desarrollada desde el análisis del poder-saber, sería redimensionada por el 

autor en su investigación sobre la segunda historia de la sexualidad, es decir, sobre el 

estudio de las practicas del dominio de sí (momentos de la época griega clásica y 

grecolatina), las cuales al parecer se dirigen hacia la constitución de sujetos morales70
; 

donde los juegos de verdad por los cuales los hombres dan sentido a su existencia son 

fundamentales tanto para comprender el redimensionamlento operado, así como también, 

para discernir cómo la subjetividad puede elaborarse desde el trabajo que realizan sobre 

sí los individuos. 

Ahora bien, a partir de una premisa propia de la segunda historia de la sexualidad 

foucaultiana, la cual pregunta por 'las formas a través de las cuales los individuos 

6& "El proyecto era por lo tanto d dI! una hl~lofla dI! la sexualidad como l!\.pCfJl!llCla -SI entl!ndemos por I!xpl!rJencla la 
correlación. dentro de una cultura., entre canlpos de saber. tipos de normativa y fOfma" de subJctlvldad." UP, 8 

~~ Aunque en el eiJpltulo pnrnero los puntos sobre la mdlvlduac¡ón y la lotal!zaeión del mdivlduo dentro de las estructuras 
dI! pod<!r cs un tem.l fundamenlJ.\ p3fa la emergencia} constItuCIón do.:: la subJell\idJd, el sentldo dc lo antenOr se ha 
retomado de una referencia a las 1!()tJS "SlIr It' .l'lylc phdo.wpluqUt, de M FrIllC(1ult. pllllompl;(·", (,'11 la mtrOducción 
rcah/llda por Miguel Morey, del ¡Ion) Tl 

70 ['oue:mi( dl5(1I1guc d0~ form.L~ d<.': eon~tltucl('lll para el '~ulct~) mOfal' 1) dónde el UlJl\'IJ\lO~ ~e conduce com() simple 
J.~"\\le ~k \\11:\ rc:;.b ,k COílct\!<':I:l, aqu\ "d J.\:(.ílt\) oc $obrc d códtg.~) la >'UbjCII\',lclón -..c h:lcC Clt lo e"ene!;.!.l el¡ una 
¡orm.! l"\~1 Itlndll':l, d ,UJct0 ll1or.d se rel.l(·IOIl,1 nJn un:! 1I:y 3. l.l que dehc ::-ometer~e . y 2) dOnJe el mdlVlduo da 
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occidentales se constituyen así mismos en sujetos de conducta morar, se desarrolla el 

presente capítulo, el cual cons"lderará los s"lguIentes aspectos: 1) Descrlpcibn del marco 

conceptual a través del cual Foucault explica los modos por los que el hombre occidental 

se constituye así mismo en un sujeto de conducta moral. 2) Con base en el análisis de la 

propuesta investigativa foucaultiana concerniente a la formación histórica de los individuos 

en sujeto del deseo, reseña y análisis de la aplicación que de ésta realizó el autor en dos 

cortes históricos de la cultura occidental' Época griega clásica (Siglo IV a.C.) y época 

grecorromana (Primeros dos siglos d.C.); 3) Conclusión del tema concerniente a la 

constitución de la subjetividad occidental desde el análisis genealógico del sujeto sobre si 

mismos. 

2.1 Marco conceptual para una segunda historia de la sexualidad 

Para precisar cómo los individuos occidentales se constituyen a sí mismo en sujetos de 

conducta moral, a partir del tema de la sexualidad como delimitador de los criterios de 

verdad de la significación de la subjetividad, será necesario dirigir el análisis dentro de los 

últimos textos de Foucault, hacia las estrategias por las cuales es posible para el individuo 

occidental moderno acceder a diferentes modos de libertad. Lo anterior se formular con 

base en el plan que Foucault plantea para iniciar la investigación correspondiente al 

acceso de los tipos de libertad, a saber, 1) demarcar cómo en las sociedades occidentales 

el hombre ha sido llevado a prestarse atención así mismo, sobretodo a través del tema de 

la sexualidad como materia de problematización7
\ y 2) despejar cómo a través de la 

sexualIdad el hombre ha modelado su subjetividad, Así, el problema político foucaultiano 

concerniente a la constitución de nuevas formas de libertad para el hombre en occidente 

implica necesariamente dentro del discurso de Foucault, el análisis de las prácticas por 

las cuales el hombre en occidente se ha visto preCisado ha estilizar su subjetividad. 

Con el fin de dar respuesta a las dos preguntas anteriores, Foucault en sus 

escritos correspondientes a la segunda historia de la sexualidad, inicia su investigacIón 

elaborando una 'historia de la verdad de la sexualidad para occidente'; dentro de ésta 

ejecuta una investigación donde revisa -a través de cortes en la historia- las formas por 

forma a una pJr1e de ~l mIsmo para conformar~c <,:omo sujeto moral, ",. el e1emcnto fucrte y dmám!co ~e busca del bdo 
de I.I~ fMIlIJ.S de subjctl\'.lelón y de las pr.iclicu.~ de :,i. :-obn: las form;].!, de rcl.lc¡ún eon~ig.o mismo ," l/P, 30 

71 Foucault definc el concepto ele 'rrnbkrTl<\tl/acl(~n' dentro dc su dIscurso como .. el con ¡unto de pn'lcllcas dl,,¡;ursiv:!\ 
y n() !.h:,<.:;lIr~I\;¡~ !comol lo que h3ec enlrnr a :lIgo el1 el Jllego de lo H:n:l:!ckro y lo t:ll~o y lo COI1<;tIIU)c corno \)[,Iclo de 
pell .... ulllcnto {Y:.l SN baJO la !i.1r!n,¡ de reflexI6n fTIorJJ. de! conoclmlcnto clcnt¡(ico o del ;:¡11.i[¡\lS P011!J(;ol" .'\1', 211 
132 U conlemdo de J(l:, í1.1réIIIC\I~ fue mc!urd() por d "lile c~tflbe 
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, 
medio de las cuales el hombre occidental ha problematizado lo que es y debe ser dentro 

de su contexto a partir del tema de su sexuarrdad. 

Por medio de esta historia de la verdad, misma que es una historia de la 

sexualidad, el autor practica una genealogía del deseo occidental, dentro de la cual revisa 

cómo ha sido llevado a convertirse el hombre en sujeto del deseo. Entender la forma en 

que el hombre ha sido conducido a verse como sujeto del deseo, es según Foucault, uno 

de los primeros pasos para elaborar nuevas formas de libertad, ya que es a partir de este 

proceso de objetivación para sí mismo y para los otros que el sujeto puede comprender, 

utilizar, y por tanto, dirigir esta práctica hacia nuevos fines como lo es la creación de tipos 

singulares de libertad. 

A diferencia del primer análisis de la historia de la sexualidad, donde la verdad -

producto de la significación de la sexualidad de los individuos determinada por las 

instituciones-, es uno de los elementos primordiales para circunscribir la subjetividad del 

hombre en la modernidad occidental; en los últimos escritos foucaultianos esta verdad no 

se presenta ya como central, sino que a la par de las determinaciones institucionales, 

comienza a adquinr mayor importancia para el análisis genealógico foucaultiano la 

significación que elaboran los individuos de su' subjetividad, por medio de la 

problematización sobre su sexualidad, Según Foucault este nuevo procedimiento de 

confección de la verdad, le es necesario al propio individuo para conformar su existencia 

de acuerdo con ciertos criterios de perfección estilísticos o estéticos, 

Ahora bien, ¿específicamente, de qué manera analiza Foucault el proceso de 

significación de la subjetividad, el cual elaboran los individuos por medio de la 

problematización sobre su sexualidad a partir de las prácticas de si? A través de analizar 

las formas de problematización del hombre en ciertos cortes de la historia de occidente, el 

autor busca develar las prácticas a partir de las cuales el individuo occidental se interroga 

por sí mismo; es por medio de analizar ",,,las problematizaclones a cuyo través el ser se 

da como poderse y deberse ser pensado y [de] las prácticas a partir de las cuales se 

forman aquellas [probJematizaciones]. .. ,"n que es posible iniciar la Investigación para 

comprender la forma a través de la cual emerge en las sociedades occidentales, un estilo 

singular de confección de la significación para los individuos. 

Al encontrar Foucault ,en su investigación que una de las formas prinCipales de 

problematización de la sexualidad en occidente se realizaba a partir del conocimiento de 

sí y de las prácticas del individuo, el autor muestra para el estudiO del sUJeto, una forma 

n c.p, 14 El ,;ontCTlItJo tic I\h p.lfCI1!C\I~ flie :I!;'re!:,:1do por el que e~crlbc 
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singular de comprender el proceso de constitución de la significación de la subjetividad del 

hombre occidental. Es a partir del análisis de la problematización del tema de la 

sexualidad, desde 'el cuidado de sí', el 'conocimiento de sí' o la 'hermenéutica de sí' que 

es posible, según el autor, realizar un cierto tipo de historia referente a los juegos de falso 

y verdadero por los cuales el ser, en ciertos momentos de la historia de occidente, se ha 

dado a así mismo la posibilidad de ser pensado. 

Sí bien Foucault reconoce la importancia de temas como 'la vida civil', 'la 

economía' o 'la salud' entre otros, para desarrollar la historia de los juegos de verdad; es 

con relación al tema de la sexualidad de los individuos, donde adjudica mayor énfasis 

para la elaboración de estos juegos por los cuales el individuo occidental se ha dado a sí 

mismo la posibilidad de significación. Lo anterior es comprensible ya que para el autor, 

" .. .las prohibiciones sexuales [en mayar medida que otras prohibiciones] están 

continuamente relacionadas con la obligación de decir la verdad sobre [uno]. .. mismo n73. 

Así, es en el estudio de las problematizaciones de las práctica de la sexualidad y de sus 

prohibiciones, dónde Foucault encuentra el mayor determinante para los Juegos de 

verdad. 

Por tanto, según el análisis foucaultiano, es a través de revisar las 

problematizaciones correspondientes al tema de la sexualidad a partir de las prácticas del 

cUIdado de sí, del conocimiento de sí y de la hermenéutica de sí que, es posible 

determinar cómo se constituye el hombre por sí mismo en sujeto moral dentrc de algunos 

cortes de la historia de occidente; esto responde según e[ autor, a que es por medio de 

estos tres elementos de escrutinio del yo que, el hombre occidental ha realizado en buena 

medida, los Juegos de verdad a través de [os cuales ha modelado su subjetivIdad con 

fines específicos. 

Ahora bIen, en esta tesis se asume que, el escrutinio del yo al cual el hombre se 

somete, [o realiza con base en técnicas de gobierno de uno mismo y en [a integración de 

estas técnicas con prácticas de gobierno con los otros individuos, es decir, a través de lo 

que Foucault ha denominado técnicas y tecnologías específicas de transformación del yo. 

ASi, será a partir de estás técnicas y tecnologias de la subjetividad, donde el individuo 

ejercitará consigo y con los otros, los juegos de falso y verdadero por los cuales modelará 

la SIgnificación de su subjetividad 
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Tecnologías del yo, Técnicas y tecnologías de la Subjetividad. 

Al igual que temas como las "problematizaciones", o los "juegos de verdad", "las técnica y 

tecnologías del yo", son de gran importancia para comprender la elaboración del concepto 

de subjetividad en el discurso de Foucault de la segunda historia de la sexualidad, ya que 

en el funcionamiento particular de estas técnicas y tecnologías a partir de la cuestión de la 

sexualidad, el autor: 1) descubre técnicas específicas mediante las cuales el hombre, 

dentro de algunos cortes de la historia de occidente, se ha transformado así mismo con 

fines específicos [técnicas del yo]; y 2) determina los mecanismos por medio de los cuales 

se entrelazan las técnicas de transformación del yo y las problematizaciones propias de 

los contextos sociales analizados [tecnologías del yo]. 

Las proposiciones correspondientes a las técnicas y tecnologías de la subjetívidad, 

se inscribe en los escritos referentes al análisis foucaultiano sobre la gobemabilidad74
. 

Con respecto a estas técnicas y tecnologías Foucau[t las refiere de la síguíente manera: 

1) " ... tecnologías de [a domínación individual, la historia del modo en que un individuo 

actúa sobre sí mismo ... " 75; y 2) tecnologías del yo que " ... permiten a los individuos 

efectuar, por cuenta propia o con ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su 

cuerpo y su alma, pensamientos, conductas, o cualquier forma de ser, obteniendo así una 

transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza o 

inmortalidad,,76. 

las tecnologías del yo delimitan dos elementos referentes sobre la constitución de 

los individuos, primero: dentro de un periodo de tiempo específico, muestran la historia del 

conjunto de técnicas que [os individuos han utilizado para dar determinada forma a su 

existencia; y segundo: señalan que su especificidad como tecnologías del yo, se 

constituye de acuerdo con ciertos elementos de prob\ematización específIcos del 

momento (del contexto moral) 77 en el cual se encuentra su emergencia. 

Foucault en su últimos análisis correspondientes a la hístoria de la sexualidad, 

muestra que las tecnologías del yo, aun manteniendo similitudes en lo referente a un 

cierto tema como [o puede ser el cuidado de sI -en diferentes cortes históricos como la 

epoca griega clásica, la época grecorromana, o el cristianismo primitivo-, sobre la 

7~ Foucault describe" C~!e contacto cntr<! l.l~ tccnologlas dc dommaciÓn de lo~ demás y las rcfcnda:. a uno mismo es lo 
que yo 1!3ll10 gobcmabilldad" n,49 

7~ TY,48. 
16 TY, 48-49 
n Por contCXI\) mord! hay t¡\Je clucndcr \Jn pCrlodo espcdfico de la hIstOria cargado de valorcs propIOS, él cu.l1 provee 

prictlc.\..,> y $3bcrcs. 3.:-{ eom\~ conJ\C.lüncs para que los mdIVlduos se tccmm/caro. se asuma y se \nnsformc t."fI 

dctcmlin,lt.!t) IIP() de ~uJe¡o mor:l!. de ;lc\Jcrdo con uro hOTi7onte c~pcctfico de rroblcm;¡!17~1CIÓn que, C~!O~ ml~mo rc;:¡lj?~'lJl 
en re!,IC!O[\ ¡;on ~\I~ pr.1ctlc.l$ por !.IS CUJles (khml!;¡n \\1 ,>ubJC1I\ Idad 
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problematización de la actividad sexual en relación con prácticas que realizan los 

individuos en su relación consigo mismo o con los demás; determina que, 1) las técnicas 

de transformación del yo para cada tecnología del yo son "específicas, por tanto aún 

manteniendo ciertas similitudes por ejemplo: la preocupación por el 'dominio de uno 

mismo' o por el 'cuidado de uno mismo' entre }a época griega clásica o la grecorromana. 

las formas del cuidado de sí serán diferentes entre una y otra tecnologías del yo; 2) la 

determinación de una tecnología del yo depende de las formas de problematización 

específicas del momento histórico de su utilización, así, por ser diferentes los temas de 

problematización sobre el cuidado de sí, éste será diferente, por ejemplo entre la época 

del imperio romano y la época del monaquismo cristiano; 3) al determinarse la tecnología 

del yo por el contexto histórico y por las materias de problematización propias del corte, 

las técnicas del yo también se determinarán por el contexto; de esta manera, el yo será 

producto de las tecnologias del yo, es decir, producto de las técnicas propias utilizadas y 

del contexto operacional; y 4) por tanto, la formación del yo en cada uno de estos 

momentos de la historia será diferente, o sea, el yo de la época griega clásica, del imperio 

romano o del cristianismo primitivo, aun manteniendo coincidencias sobre la cuestión del 

cuidado de si, serán diferentes entre sí, " ... puesto que se trata de distintas formas de 

cuidado [de síl, se trata de distintas formas del yo"", 

En síntesis, una cierta transformación del individuo, es decir una determinada 

modificación del yo individual, ya sea por intermedio de los otros -como se revisó en el 

capitulo anterior-; o por el ejercicio que realiza el propio individuo sobre sí -como se 

analiza en este capítulo-; demarca la modelación de una parte de la subjetividad del 

hombre; la cual específicamente desde el análisis sobre las técnicas y tecnologías del yo, 

aparecerá como una modificación y delimitación que realiza el individuo sobre sí mismo 

por medio de técnicas específicas de transformación del yo, para constituir de cierta 

manera una parte de la subjetividad que le corresponde. Y asi mismo manifiesta que, una 

parte de la constitución de la subjetividad, se encontrará determinada también por las 

prácticas y las formas de preocupación moral del corte histórico en el cual se da su 

emergencia, es decir, de acuerdo a las formas de problematización de la tecnología del yo 

en la cual se encuentre inmersa. 

Con base en este primer marco conceptual desarrollado a partir de los temas 

Iniciales correspondientes a la segunda historia de la sexualidad (historia de la verdad, 

problematlzación de la sexualidad; preocupación, análisis y transformación de sí por parte 

~. 7T.5:; u ctln(cmdü de lo, parcr.(c\l-': fue :Jgrcg.ldú por d que c:>cnbe 



52 

del individuo; y técnicas y tecnologias de la subjetividad}, es posible inferir según el 

análisis foucaultiano que, los mecanismos iniciales por los cuales los individuos 

occidentales tienen como posibilidad el constituirse a sí mismos en sujetos de conducta 

moral, obedecen a: 1) Las problematizaciones a cuyo a través estos individuos se 

experimentan como deberse y poderse ser pensado, es decir, las problematizaciones a 

través de las cuales los individuos realizan los juegos de verdad por medio de los cuales 

delinean una parte de su subjetividad. 2) La problematización concerniente 

específicamente al tema de la sexualidad que, en algunos periodos de la historia de 

occidente, Foucault localiza como el significante privilegiado de la individualidad de los 

sujetos. 3} El ejercicio realizado por los individuos de prácticas de análisis, vigilancia y 

extracción de si, para la elaboración de su subjetividad con fines determinados. 4) El 

trabajo concreto que sobre sí realiza el individuo de acuerdo con técnicas particulares 

para la modelación del yo. 5} La circunscripción de las técnicas del yo a partir de las 

problematizaciones propias de una tecnología del yo en cuestión. 

Dentro de esta tesis, se asume que los puntos anteriores son el marco conceptual 

inicial, a través del cual Foucault analiza en sus últimos escritos sobre la sexualidad, las 

formas por medIO de las cuales los individuos en ciertos periodos de la historia de 

occidente, adquieren la posibilidad de constituirse a si mismos como sujetos en el seno de 

ciertos contextos morales específicos. 

Ahora bien, el autor va a aplicar éste marco conceptual dentro de algunos cortes 

de la historia de occidente, desde las técnicas por los cuales el hombre occidental ha 

elaborado las problematizaciones correspondientes a su sexualidad a través del 

conocimiento de sí, el cuidado de sí y la hermenéutica de sI. Con base en esto, Foucault 

desarrollará su historia del sujeto del deseo en occidente, donde revisará a partir de una 

genealogía, las formas por medio de las cuales el sujeto occidental" ... puede hacer la 

experiencia de sí mismo, como sujeto de una 'sexualidad,,'79;donde temas como 'la 

sexualidad' y 'el deseo' dentro de la historia de occidente, son según el autor, elementos 

de suma importancia para realizar la significación de la subjetividad del hombre . 

.. , { 1'. 8 
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2.2 Genealogía histórica del deseo en dos periodos de la historia de Occidente 

El cuidado de sí 

Apuntado lo anterior es necesario revisar ahora, cómo desarrolla en concreto Foucault su 

estudio genealógico histórico del sujeto del deseo en occidente, dentro de los dos periodo 

históricos que el autor seleccionó en sus últimos escritos correspondientes a la historia de 

la sexualidad: Corte griego clásico, él cual refiere sobre " ... la forma en que la actividad 

sexual ha sido problematizada por los filósofos y los médicos, en la cultura griega clásica 

del siglo IV a.C.""; corte grecorromano, él cual muestra la misma problematización 

anterior, pero para este caso " ... en los textos griegos y latinos de los dos primeros siglos 

de nuestra era"a1, 

Los periodos antes mencionados, comparten un conjunto de prácticas que pueden 

ser referidas como 'el cuidado de Sí,82; con base en esto, Foucault demarca "la filosofía 

antigua o,. bajo el cuidado de sí..., .. S3 estos cortes históricos muestran como elemento 

común, el interés del individuo por mantener una actitud ética dirigida hacia la constitución 

de su yo, actitud basada en las prácticas que realiza sobre el cuidado de si, prácticas que 

además es preciso aclarar, se encuentran en estrecha relación con la sexualidad como 

modo de experiencia fundamental para la conformación de los sujetos dentro de los 

contextos antes citados. 

Foucault localiza las prácticas del 'cuidado de si de estos cortes en el tiempo, 

dentro de la definición de 'técnicas de sí' o 'técnicas del yo', es decir, como " .. prácticas 

sensatas y voluntarias por la que los hombres no solo se fijan reglas de conducta, sino 

que buscan transformarse a sí mismos, modificarse en su ser singular y hacer de su vida 

una obra que presenta ciertos valores estéticos y responde a ciertos criterios de estilo,,84. 

Con respecto a este tema es necesario recordar que, de acuerdo con las técnicas del yo 

propias del penado se consmuirán las diferentes fonnas del yo. es decir, se modelarán 

diferentes tipos de sujeto para cada periodo histórico. Por lo tanto, de acuerdo con las 

prácticas del cuidado de sí que realice el individuo sobre sí mismo en un periodo 

específico, se conformará como un tipo de sujeto deteffi1inado. 

&O US, 15. 
11 us, 15 
11 Fouc:mlt sCIlala que el ténnino en griego significa 'cplmc/estha¡ sauloun' preocuparse por uno mIsmo, cuidarse a uno 
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Según Foucault, en el ejercicio de [as prácticas del cuidado de sí en las épocas griega 

clásica y grecorromana, el individuo debió asumir ciertas actitudes y acciones con relación 

al cuidado de sí mismo, mediante las cuales evitó ser arrastrado por sus apetitos, sus 

excesos, los impulsos que lo expusieron a la esclavitud de sus propias pasiones. Lo 

anterior correspondió de acuerdo con el autor a que, sobre el dominio y superioridad que 

lograra mantener el individuo sobre sí, alcanzaría « ••• un modo de ser que puede definirse 

por el pleno disfrute de sí mismo o la perfecta soberanía de sí sobre sí mismo" .as 

Ahora bien, según Foucault la problematización de las prácticas sexuales se 

encuentra estrechamente relacionadas con [as prácticas del cuidado de sí de la Grecia 

Clásica y del mundo grecolatino; las prácticas sexuales -las formas de sujeción que estas 

conllevan-, se vinculan con las técnicas del cuidado de sí dentro de estos periodos a partir 

de " ... [eies] de la experiencia y [de grupos de] relaciones concretas'" : relaciones con el 

cuerpo, sobre el cuidado de sí de la salud; con la esposa, sobre el lugar que se le debe 

reconocer; en [a institución familiar y el papel que el hombre ha de desempeñar; con los 

individuos de su propío sexo, en relación con u ••• 105 compañeros que pueden escogerse 

en ella y el problema de ajuste entre las funciones sociales y funciones sexuales"S7; y en 

las relaciones con la verdad, sobre las condiciones espirituales necesarias para acceder 

a la sabiduría. 

Las problematizaciones de la sexualidad que hacen 105 hombres desde el marco 

del cuidado de sí, es de suma importancia para la constitución de su yo dentro de estos 

periodos, modelación que se desarrollará a partir de las relaciones que establecen los 

individuos con ciertos ejes de experiencia y de problematización concretos propios de 

cortes hIstóricos del mundo griego y grecolatino como son: el cuerpo, la esposa, la 

familia, la ciudad, el sexo y la verdad. 

Por último, las prácticas sexuales desde el cuidado de sí en los dos periodos 

demarcan: dos formas del cuidado de sí, dos maneras de problematizar la sexualidad, dos 

técnicas encaminadas a la constitución del yo, y así mismo, dos tecnologías desde el 

cuidado de sí que, darán por resultado formas distintas de elaboración del yo como son, el 

individuo de la época griega clásica y el sujeto de la época grecorromana. 

I~ us, 30 
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2.2.1 Grecia Clásica 

A partir de los últimos textos foucaultianos correspondientes a la historia de la sexualidad. 

con relación al análisis del periodo griego es posible inferir que, la constitución de la 

subjetividad dentro de este contexto se forma a partir del cuidado de sí; o sea, según 

Foucault, es con relación a las problematizaciones de la sexualidad desde de las prácticas 

del cuidado de sí que los griegos utilizaron que, se dio la formación de un tipo singular de 

sujeto moral: para los griegos el ocuparse de uno mismo era una regla importante para la 

conducta social, personal y para el arte de la vida. 

Ahora bien, en relación con la sujeción del uso de los placeres correspondiente a 

las prácticas del cuidado de si, el autor muestra que aunque a primera vista sobre la 

temática sexual éste periodo del mundo griego se distingue laxo a cerca de las prácticas 

correspondientes al uso de los placeres; en éste aparecieron alrededor de pequeños 

grupos de hombres, recomendaciones de orden médico y filosófico que aconsejaban 

cuidado y mesura con relación a las prácticas sexuales. Con base en esto, la formación 

de la subjetividad se determinará entonces por las prácticas de autorregulación que 

realizan los individuos sobre el uso de los placeres, para dar una determinada forma a su 

existencia individual, colectiva y para toda su vida. 

Según el autor, las prácticas del cuidado de si en relación con el uso de los 

placeres para esta época, unen los ejes de experiencia principales de del hombre griego 

de este periodo: 1) las relaciones con el cuerpo, 2) la casa, 3) la esposa y 4) los jóvenes; 

estos se encuentran entrelazados por "un cierto estilo moral que consiste en el dominio de 

sí mismo", 66 dominio de Sí
69 mismo que es parte de la preocupación del cuidado de sí. Así, 

la formación de la subjetividad que realiza el individuo sobre sí mismo, será delimitada 

dentro de los cuatro ejes de experiencia arriba enumerados, en relación con uso de las 

prácticas sexuales que realizan los Individuos sobre sí mismos. 

El dominio de si es fundamental sobre el uso y la utilidad que el hombre griego 

hace de la actividad sexual, ya que esta acttvidad aparece como una fuerza violenta difícil 

de controlar; el dominio de sí se determinará entonces, con base en las pOSibles formas 

para controlar y dar mesura a esta fuerza, y por lo tanto, requerirá de prácticas donde la 

~s TY, 235 
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relación del individuos con el cuerpo, la casa, la esposa y los jóvenes tiendan hacía el 

dominio de esta fuerza. 

Ahora bien, el gobierno de la fuerza y de la violencIa según el análisis foucaultiano 

no intenta suprimir el deseo, los griegos de este periodo no buscan como aparece en el 

cristianismo, someter el deseo para erradicarlo del alma o del cuerpo, sino que buscan 

controlar las pulsaciones de los placeres y los deseos para alcanzar una soberanía sobre 

sí mismos que los lleve a un disfrute de ellos mismos. 

Es desde e/ análisis de la libertad del hombre griego, por la cual mantiene un 

gobierno de sí con relación a las prácticas sexuales que, dentro de los cuatro ejes de 

experiencia antes mencionados, Foucault distingue el proceso por el cual se conmina al 

individuo a reconocerse como sujeto moral de la conducta sexuales, por el cual a su vez 

se conducirá a éste a reconocerse y conformarse como un tipo de sujeto específico, es 

decir, a conformar su subjetividad. 

El proceso por e/ cual el hombre griego es llevado a elaborar su subjetividad, parte 

de la inquietud del individuo por determinar la fuerza que lo arrastra hacia los placeres y 

los deseos; para con esto desde las prácticas del dominio de sí, resistir a estas fuerzas y 

alcanzar un pleno goce de si. uLa cuestión moral [sera entonces, encontrar la forma para] 

enfrentar esta fuerza, ... dominarla, y asegurar su conveniente economía. ,,90 _ Así, servirse 

de la dinámica de los placeres y de los deseos, para llegar a un pleno dominio de si 

mismo que se transforme en un goce de sí mismo, es el punto central para la formación 

de la subjetividad del sujeto griego de este corte. 

Al plantear Foucault el análisis correspondiente a las formas en que los griegos 

reflexionaron el movimiento de los actos relacionados con el placer, es decir con las 

aphrodisia91
, desde la utilidad que éstas ofrecen a los individuos para su constitución 

como sujetos morales, el autor muestra que la problematización sobre la conducta sexual, 

fue una forma de sujeción de los griegos sobre si mismos por la cual, no sólo revisaron y 

contuvieron su actividad sexual, sino que además, a partir de éste ejercicio de 

problematización dentro de los cuatro horizonte de experiencia griega, se constituyeron 

así mismos como tipos específicos de sujetos para este corte. 

Las formas de problematización moral sobre las aphrodisra Utiende a elaborar las 

condiciones y las modalidades de un uso ... el uso de los placeres"92; aparecerán 

'>fl l.'I', 19 50 
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entonces con relación a este uso, una serie de elementos encaminados a determinar y a 

controlar las prácticas de los placeres de los individuos, para distinguir" .. cómo dirige el 

individuo su actividad sexual, cómo se conduce, el régimen, las condiciones en que la 

efectúa, la parte que representa en su vida ... "93, y la prudencia para realizar estas 

prácticas. La reflexión sobre el uso de los placeres se dirigirá entonces, hacia un ajuste de 

la vida diaria de los indivIduos que se determinara por ejemplo, sobre la necesidad o el 

momento propicio para llevar acabo la práctica de los placeres, o en relación con el 

estatuto del individuo. 

Ahora bien, según el autor el principio que regirá el modo de uso de los placeres 

consistirá en combatir " ... la intemperancia, la cual no tiene su marca en la necesidad,,94: 

El hombre intemperante es aquel que se deja llevar por los excesos que sobrepasan las 

necesidades del individuo, el individuo que es pasivo con relación a su actividad sexual. 

Combatir la intemperancia es fundamental dentro de la administración de los placeres, y 

es necesario como forma de sujeción porque " ... el exceso y la pasividad son para el 

hombre griego las formas mayores de inmoralidad en la práctica de las aphrodisia".95 

Sobre el tema del combate de la intemperancia, los griegos elaboraron formas de 

comportamiento y de conocimiento cotidianos que, aun sin ser códigos estrictos de 

comportamiento moral, les posibilitaron el alejarse de ésta, y los aproximaron a un modo 

de ser temperante. De acuerdo con Foucault, para ser temperante el hombre griego debía 

regir su vida por la templanza, es decir como un arte; al partir de la necesidad, el individuo 

se limita así mismo y es temperante. La templanza es arte de la necesidad que debe de 

ejercerse de acuerdo con el momento propicio y con el estatuto de cada individuo. La 

moral sexual será entonces un arte del momento y un modo de vida. 

La dinámica de la templanza Foucault la describe como un dominio de sí mismo 

que ayuda al individuos a resistir y luchar contra los deseos y los placeres (enkrateia); 

donde el trabajo que realice éste sobre si mismo eS fundamental para ser temperante. El 

trabajo sobre sí mismo desde esta relación de combate (agonística) contra los placeres, 

es indispensable para que el individuo no ceda ante el yugo de las voluptuosidades; dejar 

de combatir es poder ser reducido a la esclavitud. Según el autor, la actitud agonistica 

propia de la templanza se establece como una lucha del hombre consigo mismo, el 

adversario es una parte de uno mismo, donde la mejor victoria es contra uno mismo. No 

es que los placeres y los deseos se intenten supnmir del horizonte de experiencia griega, 
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sino que" ... el sujeto temperante ejerce sobre [estos 1 un dominio bastante completo 

para que nunca se vea llevado ... ,,96 por [a fuerza o por la violencia del movimiento de las 

aphrodisia. 

Ahora bien, por medio de la práctica de la templanza, el individuo griego accede a 

la virtud: "La virtud, no se concibe como un estado de integridad, sino como una relación 

de dominación, una relación de mando ... "97, donde el ser temperante domina los deseos y 

los placeres. El sujeto virtuoso es entonces, aquel que en concomitancia con el uso de los 

placeres, establece consigo mismo una relación dual de dominio - obediencia, "Es 10 que 

podríamos llamar la estructura 'heautocrática del sujeto en la práctica moral de los 

placeres'''. Esta forma de control de dominio-obediencia (heautocrática), al encontrarse 

en conexión con el supuesto griego concerniente a que los deseos deben regirse por los 

preceptos de la razón, demarcan la temperancia del individuo sólo a partir del 

acoplamiento de los deseo con el raciocinio que demanda la necesidad. 

De lo anterior Foucault desprende que, dentro de este periodo no existe división 

entre las prácticas de la virtud o la templanza individual con aquellas que corresponden a 

la vida colectiva del individuo. No hay arte específico del alma, porque el dominio de sí y 

de los demás está considerado baio la misma forma; preocuparse por uno mismo, por la 

gestión de la casa, o participar del gobierno de la ciudad son prácticas del mismo tipo. "La 

askesis [el ejercício] moral forma parte de la paideia del hombre libre que tiene un papel 

que desempeñar en la ciudad yen relación con los demás ... ~. 99 

Así, es posible distinguir que para este corte griego de la época clásica, la sujeción 

en la práctica de Jos placeres, es decir la manera en que se problematizó el uso de estos, 

es parte fundamental para la realización del individuo hacia una existencia temperante 

que persigue la vida virtuosa; realización por medio de la cual se dio la conformación de 

los sUjetos morales, como hombres libres " ... en su sentido pleno, pOSitivo y político del 

termino .. 100
, tanto para su existencia individual como para su vida colectiva. 

Al encontrarse dirigida la moral sexual y social de la Grecia clásica a grupos 

reducidos de hombres libres, donde ser digno y ser buen gobernante eran considerados 

elementos de importancia; la práctica de la libertad entendida como ejercicio, dominio y 

moderación de uno mismo, se constituye como un ejercicio fundamental para que los 

griegos dieran a su vida una existencia honorable, y así mismo, fueran considerados 
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como dirigentes dignos, aptos para gobernar su comunidad. Según Foucault, aquí el 

problema de la libertad vista como el derecho de los ciudadanos en su conjunto no 

desaparece, sino que además se suma que, la práctica de la libertad se muestra como la 

forma de relación del griego consigo mismo, ya que el dominio de sí que realizan los 

individuos es indispensable para el buen funcionamiento del estado. 

En este periodo, el poder que el individuo ejerce sobre sí mismos, se reflejará en el 

poder que ejerce sobre Jos demás, e inversamente, " ... el ejercicio del poder político 

llamará sobre sí, como su propio principio de regulación interna ... "101, el dominio de sí del 

dirigente político, necesariamente modera su dominio sobre los demás. "Dominar su 

propio apetito en el momento de mayor poder, representa la virtud de la templanza."'" 

La templanza del hombre se representará como virilidad: el dominio de sí mismo 

es una manera de ser hombre consigo mismo, ser activo en relación con lo que por 

naturaleza es pasivo, la constitución de los sujetos morales para este corte consistirá 

entonces, en la forma en que los hombres aplican sobre si mismos, una forma de sujeción 

activa sobre los deseos que tienden a colocarlos en una actitud pasiva. 

Es con relación a la actitud de templanza viril que Foucault encuentra el lugar 

donde la relación de dominio individual " .. se volverá isomorfa a la relación de dominación, 

de jerarquia y de autoridad que, a titulo de hombre y de hombre libre, se pretende 

establecer sobre los inferiores ... "103, y así mismo, será sobre este modelo de virilidad 

social donde se darán las pautas para el ejerciCiO de la virilidad sexual: En concomitancia 

con el uso de los placeres se debe ser viril sobre uno mismo, como se debe ser viril en las 

relaciones sociales. No ser viril en la relación de dominio consigo mismo frente a los 

deseos, en las prácticas sexuales y en la relación con los otros, coloca al individuo en un 

estado de pasividad, debilidad y sumisión que lo asocia con la femineidad. "Para los 

griegos la oposición entre pasividad y actividad, señala el dominio de los comportamientos 

sexuales, como el de las actitudes morales. El que no domina sus placeres es 

afeminado ... 104 

Por último con relación al tema de la libertad, Foucault advierte que, 1) en este 

corte no puede existir libertad sin relación con la verdad, " ... dominar [Iosl placeres y 

someterlos al lagos no forma más que una y la misma cosa ..... lOS; el ser temperante 

colocará su logos como gobernante de sus deseos, regulador de su actuar y razón 
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práctica para determinar qué hay que desear, cómo desearlo, y las circunstancias 

propicias para desear; 2) la relación que establece el alma con la verdad propicia el 

movimiento del Eros, por lo cual éste se desembaraza de todo goce físico y logra 

convertirse en verdadero amor. 

La verdad es fundamental en la templanza, como elemento estructural, como 

delimitador del placeres y bálsamo para la violencia; "._ la relación con la verdad es una 

condición estructural, instrumental y ontológica de la instauración del individuo como 

sujeto temperante y que lleva una vida de templanza". 106 La relación con la verdad 

conduce a una estética de la existencia; es decir, a una forma particular de vida que de 

acuerdo con formas y principios generales sobre el uso de los placeres, y cuya 

moderación se determina en la verdad, conforma la subjetividad de los individuos de 

acuerdo con un perfil de belleza. 

La reflexión moral sobre los placeres buscará " .. estilizar una libertad: aquella que 

ejerce, en su actividad, el hombre 'libre' .. ."1O? desde los principales focos de experiencia 

del hombre griego de la época clásica, donde esta estilización aparece de acuerdo con 

Foucault como una moral dirigida hacia la abstención sobre éste uso. El autor demarca 

que aun mostrándose displicentes en la práctica de los placeres, tolerando relaciones 

amorosas entre hombres o relaciones extramaritales, los griegos de este periodo 

elaboraron a la par recomendaciones que dieron lugar a una moral que se dirigía más a la 

abstención sobre el uso de los placeres. 

Será necesario revisar entonces desde el análisis foucaultiano, los núcleos de 

experiencia del hombre griego de este periodo (el cuerpo, la casa, la esposa y los 

jóvenes) a partir de los principales temas de problematización relacionados con el uso de 

los placeres para este momento. i) la dietética, 2) la economía y 3) la erótica, ya que al 

parecer es sobre estos focos de experiencia con base en las problematizaciones antes 

mencionadas que, se realiza en este corte de la historia de occidente la estilización de la 

subjetividad desde la sujeción de la conducta sexual. 

Dietética 

El tema correspondiente a la dietética, aparece en la gene310gia de la sexualidad 

OCCidental foucaultiana como la primera forma de estilización de la conducta: Foucault la 

describe ".,.como [el] arte de la relación cotidiana del individuo con su cuerpo ,,108 La 
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dietética será una práctica que en su adecuada ejecución, dotará al individuos de una 

armadura para enfrentar las situaciones cotidianas desde [a reflexión que éste realiza 

sobre su cuerpo, con el fin de determinar lo que le es conveniente para hacer su vida útil y 

feliz dentro de los Ifmites fijados. 

Según el autor, a partir de [a revisión de los regímenes dietéticos de éste periodo, 

es posible distinguir primeramente la forma en que el hombre griego dirigía su existencia: 

los alimentos y las bebidas que debía consumir de acuerdo al momento propicio, los 

ejercicios a los que se sometía, los sueños a los que prestaba atención, la forma y los 

momentos en que realizaba sus relaciones sexuales, en síntesis, todas [as actividades 

físicas que realizaba a lo largo del día que demarcaban la forma en la que se comportaba 

y por las cuales daba forma a su existencia. Segundo, son factibles de discemir las reglas 

o recomendaciones mediante las cuales los griegos estilizaban su conducta con relación 

al cuidado del cuerpo, de acuerdo con un principio de naturaleza que era indispensable 

mantener y sobre el cual además debían de conducir su vida. 

Al ser pensada la existencia de los individuos a través de los regímenes, y por 

tanto, ser estilizada a través de las reglas o recomendaciones que dentro de estos se 

encuentren; la dietética del cuidado del cuerpo se convertirá en " ... tado un arte de vida~109 

q·ue, establecerá la medida exacta de los comportamientos morales y fisicos de los 

hombres. De los comportamiento morales debido a que, el régimen se encuentra dirigido 

hacia la crítica de los abusos y de los excesos, los cuales son los principales elementos 

de inmoralidad para el hombre griego de éste periodo; y así mismo de los 

comportamientos físicos ya que, el régimen persigue también la buena salud de los 

individuos. 

La dieta para el hombre griego clásico se convertirá en una técnica de la 

existencia, ya que es una práctica del individuo ponderada por si mismo y por su cuerpo, 

la cual al ser motivo de pensamiento, refiexión y prudencia; se convierte en el trabajo que 

realiza el individuo sobre sí mismo, por medio del cual busca dar salud moral y física a su 

vida; por el cual además, al definir entre el cuerpo y los elementos que lo rodean 

estrategias de acción inmediatas para dar respuesta a las situaciones cotidianas, busca 

" ... armar al indIviduo mismo de una conducta racional"11o que lo prepara para hacer frente 

a las situaciones venIderas. 
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Régimen de las aphrodisia 

Con relación a la problematización del régimen de las aphrodisia, Foucault señala que la 

atención no se encuentra enfocada de manera directa hacia los acto sexuales 

particulares, sino con referencia a la pertinencia, frecuencia y contexto en el cual se 

deben de realizar éstos: se problematiza en términos de cantidad y circunstancias. Como 

la práctica de las aphrodisia sin mesura pueden llevar consecuencias graves para el 

cuerpo del individuo, así como para su existencia en general, el ejercicio de éstas debe 

obedecer a una economía generalmente restringida, debe ser una " ... práctica que pide 

reflexión y prudencia"111. 

Ahora bien, aunque para el hombre griego de ésta época "las enfenmedades 

nacidas de la mala distribución del acto sexual son mayonmente enfermedades de 

exceso .. 112
, la preocupación correspondiente al acto sexual se problematíza en relación 

con la forma del acto, su víolencia implícita; el menoscabo de la energía vital, y por tanto 

también en unión con la muerte: "Sí el régimen de los placeres es tan importante, no es 

porque el exceso pueda producir una enfermedad, sino porque, en la actividad sexual en 

general se reúne el dominio, la fuerza y la vida del hombre"113. 

El llevar acabo el régimen físico de las aphrodisia según el autor, dota al hombre 

griego de una técnica de vida que, al constituirse desde el trabajo razonado y prudente 

que realiza sobre de sí mismo, le ayuda a preservarse contra los males futuros, a 

ejercitarse como un hombre capaz de dominar su violencia y manipularla desde los límites 

que se haya fijado, y por último, le ayuda a contener su energía vital o aceptar la muerte y 

darse continuidad desde la descendencia honorable que pueda fecundar. Por el contrario, 

no seguir los preceptos de éste régimen pone en peligro la relación del individuo consigo 

mismo, y por lo tanto también su constitución como sujeto moral, ya que deja sin control la 

violencia del individuo, permite la pérdida de la energía vital, e incentiva la muerte sín 

descendencia digna; todos estos elementos, causa de inmoralidad para el hombre griego 

de la época clásica_ 

La estilización del régimen de las aphrodisia a partir de las problematizaciones del 

gasto, la muerte y la violencia en el mundo griego clásico, según Foucault muestra el 

establecimiento de una forma particular de técnica de vida, dentro de la cual se determina 

la relación del individuo consIgo mismo en relación con el conjunto de su actividad sexual; 

donde desde el dominio y la limitación en el uso del conjunto de los placeres que el 
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hombre se de a sí mismo, se constituirá como sujeto dueño de su propia conducta, como 

guía de sí mismo, y por tanto, como un tipo específico de sujeto moral. 

Por último en relación con el tema de las aphrodisia, Foucault concluye que al ser 

las aphrodisia el más violento de los placeres, el que más desgaste puede ocasionar a la 

vida, el que la da y que al mismo tiempo la puede arrebatar, ésta se " ... constituye [como] 

un dominio privilegiado para la formación ética del sujeto ... n114
, ya que para que el 

individuo alcance su constitución como sujeto ético en relación en el uso de los placeres, 

deberá dominar las fuerzas que se desatan dentro de él, conservar al máximo y utilizar 

adecuadamente su energía vital, y hacer de su vida una obra que sobrevivirá más allá de 

su existencia pasajera. Así, para e( autor, " ... el régimen físico de (os placeres y la 

economía que impone éste forma parte de todo un arte de uno mismo"115 que, dará por 

resultado la formación de tipos específicos de sujetos morales para este corte. 

Economía 

Foucault define el tema de la Economía como la estilización de la conducta sexual a 

través de la problematización del comportamiento que el hombre guarda en tanto jefe de 

familia_ Ahora bien, la sujeción de los comportamientos sexuales, determinada por el 

trabajo que realiza el individuo sobre sí mismo en relación con la Economía como foco de 

problematización, persigue la constitución del individuo como sujeto temperante; donde 

aquí se presupone que esta constitución se elaborará en primer lugar, sobre el principio 

natural de disimetría conyugal (el hombre en su relación con el gobierno de la casa); y en 

segundo lugar, y por medio del isomorfirmo de este principio en la vida colectiva, se 

realizará la constitución del sujeto temperante en relación con el principio de disimetría 

social (el hombre en su relación con el gObierno de la Ciudad). 

En relación con el tema de la Economía, el autor señala que a pesar de que no 

exístia una legalidad estricta que exigiera la fidelidad conyugal del marido, la actividad 

sexual dentro del matrimonio era importante para la reproducción legítima, saludable y 

feliz'16; es así que las prácticas de la aphrodisia en relación con el matrimonio fueron 

tema de preocupación moral - pnncipalmente sobre las actividades sexuales del marido -. 

Lo anterior respondió según Foucault a que, el ejercicio y la mesura con que realiza el 

individuo su práctica sexual, que Influyen sobre la constitución de sí, necesariamente 
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tendrán injerencia en el gobierno que éste ejerce en la casa; y por lo tanto, también en el 

peder que utilice para la dirección de la ciudad; debido a que el dominiO de si del individuo 

es fundamental para el gobierno de la casa, y así mismo que, ..... mandar en la casa no es 

distinto del poder que debe de ejercer [éste] en la ciudad." 117 

Se distinguen entonces dentro del análisis foucaultiano para este periodo, dos 

directrices sobre el tema de la Economía en relación con las aphrodisia, la primera 

referente a las obligaciones y derechos sociales del matrimonio, con relación a la 

obtención de la descendencia legítima - en la Grecia clásica ésta sólo era posible dentro 

del matrimonio-; y sobre el lugar que el hombre debia otorgar a la esposa en 

concomitancia con la progenie y con el papel que desempeñaba como dueña y 

administradora de la casa; el matrimonio era entonces una" ... unión particular privilegiada, 

única que podía dar lugar, con los efectos y derechos consiguientes, a una cohabitación 

matrimonial y a una descendencia legítima. "118 

La segunda directriz que encuentra sus determinaciones en la primera, se refiere 

al ser temperante del marido frente al matrimonio, es decir, al conjunto de prácticas que 

éste debe realizar en relación con el uso de los placeres dentro y fuera del matrimonio, 

para gobernarse así mismo, para guiar a la esposa, para mandar la casa (oikos119
), y así 

mismo, para ejercer el poder de forma apropiada en los cargos públiCOS de la ciudad. 

Estas dos directrices vistas en su unión desde la problematizaClón de la Economía, 

determinarán, de la mIsma forma que lo hace el Régimen de las aphrodisia, una parte de 

la constitución de los individuos como sujetos morales para el corte de la Grecia clásica. 

Las prácticas extramaritales, aún permitidas para los hombres libres, ponían en 

peligro el principio social de la descendencia legitima y honorable; cuestionaban en cierta 

manera el lugar de la esposa dentro del matrimonio; y por tanto dejaban en entre dicho la 

posiCión marital y social del esposo; en relación con estos temas aquí se presupone que, 

en este periodo aparecen recomendaciones de austeridad sexual sobre todo para los 

hombre, por medio de las cuales desde la invitación de constituirse como sujetos 

temperantes desde el trabajo consigo mismos, se regularon las prácticas de las 

aphrodisia relacionadas con el gobierno del oikos; y así mismo también aqui se 

presupone que, en relación con la búsqueda de la templanza sobre los temas del dominio 
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de sí mismo, de la casa, de la esposa y de los cargos públicos, se conminó al individuo a 

constituirse como un tipo específico de sujeto moral. 

La templanza del marido en concomitancia con el tema de la Economía (el arte de 

gobernarse así mismo, de gobernar a la esposa, y de gobernar ya sea el oikos o el 

estado), aparece en un inicio para este corte, dentro de un sistema de relaciones que 

Foucault denomina disimetría conyugal natural. Dentro de esta disimetría la mujer se 

encuentra desde un principio de forma natural bajo el poder de su marido, por ejemplo: en 

la decisión de contraer matrimonio, " ... el hombre decide por sí mismo mientras que la 

familia " .. decide por la muchacha ... n12Q la conveniencia de la unión; durante la vida 

matrimonial, el marido es responsable de educar a su mujer; éste debe provee los 

insumos necesarios para el sostenimiento de la casa. En síntesis, el papel del hombre 

corresponde con el ser activo tanto sexual como socialmente; ahora bien en comparación 

con el papel de la mujer que se asemeja a la pasividad tanto sexual como socialmente: la 

mujer es refugio, contenedor, resguardo y administración de la casa, así como del 

esperma del marido, su característica es el ser pasivo. Para Foucault, el matrimonio 

griego de este periodo es visto como u ••• la estilización de una disimetría real."121 

La templanza del marido en relación con el uso de las aphrodisia dentro de la 

disimetría, se determinará por una parte en relación con el poder que éste ejerce sobre su 

mujer; el hombre .. ... debe restringir sus elecciones sexuales [fuera del matrimonio], 

precisamente porque ejerce dicho poder y porque debe dar pruebas de dominio sobre si 

mismo.. No tener relaciones más que con su esposa es ... la mejor manera de ejercer su 

poder sobre ella. "'22 Por otra parte, el ser temperante del hombre también se determinara 

por el adecuado gobierno que realiza del oikos, debido a que mantener el dominio de uno 

mismo sobre los apetitos y los placeres para evitar la rUina del alma y del cuerpo, implica 

asi mismo asegura el buen gobierno del oikos. El hombre temperante será también 

entonces, aquel que garantice desde el trabajo sobre si mismo y a partir de su buen 

gobierno, la subsistencia digna y honorable de sus pertenencias. 

Por último, según Foucault, al no diferir la disimetria conyugal natural de la 

disimetria social de la Grecia clásica, es decir al no haber diferencia entre el gobernar del 

oikos, y el ejercicio del poder sobre los individuos de la ciudad, ..... el lazo entre la 

templanza y el poder, surge como una reflexIón entre la domInación a los demás y el 
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dominio sobre uno mismo"123. Así, el esposo debe de ser temperante gracias a que ", .. el 

hecho de estar casado \0 introduce en un juego particular de deberes o de exigencias, en 

los que está en juego su reputación, su fortuna, sus relaciones con los demás, su prestigio 

en la ciudad, [en concreto1, su voluntad para llevar una existencia buena y bella ... " 124, la 

cual será la misma para el gobierno de la casa que para el de la ciudad. 

Erótica 

Foucault describe el tema de la 'Erótica' " .. como el arte de la conducta recíproca del 

hombre y del muchacho en la relación de amor. ,,125 Según el autor, esta conducta aún 

compuesta por prácticas permitidas y vistas con cierto encanto, se constituyó como tema 

fundamental de problematización moral en relación con el uso de los placeres en la 

Grecia clásica; ahora bien, lo anterior tuvo su origen debido a que fue dentro de esta 

reflexión que el griego clásico dio mayor importancia a su constitución como sujeto moral; 

es en la problematización del uso de las aphrodisia en la relación entre el adulto y el 

muchacho, donde principalmente se cuestionó el ser moral, social y temperante del 

hombre griego de este corte; su estatus, su honra, su posibilidad para el ejercicio del 

poder, y el acceso de éste a la verdad. 

Con relación a la 'Erótica' es Importante remarcar que el uso de las placeres dentro 

este tipo de relación homosexual, se encontró en estrecha relación con el tema platónico 

correspondiente al acceso del hombre a la verdad; según Foucault es en concomitancia 

con el trabajo que efectúa el individuo para aproximarse a la idea de la verdad que se 

determinará el ser pleno del hombre griego para este corte. 

La reflexión sobre el uso de los placeres en las relaciones con los muchachos, 

originó un horizonte de experiencias en la Grecia clásica, donde: 1) aparecieron prácticas, 

recomendaciones y conocimientos que conforman ur¡ modelo de educación moral práctico 

que intenta formar al joven desde el trabajo que realice consigo mismo, para que a futuro 

se constituya como hombre honorable; 2) se elaboraron principios y técnicas de relación 

de amor entre hombres y jóvenes, los cuales a su debido tiempo se debían transfonmar en 

vínculos de amistad duradera; y 3) se constituyeron sujetos morales dignos para sí 

mismos y para el gobierno de [a ciudad. Esta reflexión, pretendió estilizar la relaCión entre 

los hombres desde el ejercicio de sus prácticas sexual; estilización por medio de la cual 

además, se realizará la constitución de los Individuos como sujetos sociales plenos. 
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Las relaciones de amor entre hombres y muchachos aparecieron dentro de este periodo, 

como una forma moral distinta a la que el ciudadano griego podia establecer con la 

esposa en el desarrollo de la vida conyugal; aunque tanto las relaciones con los 

muchachos y con la esposa implicaban el problema moral de prácticas relacionadas con 

la actividad y la pasividad de los integrantes; las relaciones de amor con los muchachos 

se conformaron como técnicas de relación diferentes a las maritales, las cuales por tanto 

requirieron de una estilística propia. 

Según Foucault las problematizaciones morales y filosóficas sobre este tema, no 

abarcan todo el campo del ejercicio sexual entre los hombres sino que, " .. .Ia atención se 

centra en una relación privilegiada ... que implica entre los miembros de la pareja una 

diferencia de edad y, en relación con ésta, una cierta distinción de posición ... "126; la 

atención se centra entonces sobre las relaciones entre dos hombres libres; el uno, 

hombre mayor que ha adquirido experiencia en el dominio de sí y los demás, el cual 

conoce el camino para dominar sus placeres y sus impulsos, es decir, aquel que 

desempeña el papel activo; y entre el joven que requiere de un aprendizaje y de guía para 

convertirse a sí mismo en sujeto temperante, para adquirir maestría sobre el dominio de 

sí, de sus placeres, de sus impulsos y del dominio sobre los demás, es decir, aquel que al 

parecer en un principio asume el papel de paSividad dentro de la pareja, para después, 

con base en el aprendizaje y en las prueba de templanza a las cuales se someterá, logre 

en su madurez asumir adecuadamente un papel dominante desde su ser temperante. 

La preocupación moral se dirigía hacia esta forma 'privilegiada de relación' porque, 

es dentro de ésta que los temas de pasividad y actividad, presentaron una mayor 

dificultad para la constitución del hombre griego libres como sujeto moral. Hay que 

recordar que en la moral griega clásica la pasividad del hombre se asocia con la 

inmoralidad, con la intemperancia, y la actividad con la templanza y el honor; así, en la 

'Erótica temas tales como actividad-honra, pasividad-deshonor, fundamentan la 

constitución del sujeto, ya que dentro de ésta ningún hombre libe, sin importar su edad, 

debe ser intemperante o deshonroso. 

Ahora bien, según el autor en la 'Erótica' estos temas adquirieron mayor 

importancia que en la 'Dietética' o en la 'Economía', debido a que la práctica de las 

aphrodisia en la relación con los muchachos en un inicio implicaba necesariamente la 

dicotomía pasividad ~ actividad. La problematlzación se dirigió entonces a salvaguardar en 

un segundo momentD esta dicotomía. sobre un conjunto de prácticas relacionadas con el 
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amor, con la philia y con la verdad que, propiciarán la constitución de los dos partícipes 

como sujetos morales, temperantes, y honorables para si mismos, para la pareja. y ante 

los ojos de la comunidad. 

Foucault muestra que la problematización correspondientes al ser pasivo o activo 

en las relaciones entre hombres maduros y jóvenes, se asocia con el devenir temporal 

dentro del cual transcurren estas relaciones; y así mismo es con relación al problema 

moral de este devenir, donde se operará la melamórfosis entre una relación de amor 

determinada por la dicotomía actividad - pasividad, a otra (de philia) marcada por la 

actividad de los dos partícipes. "Dentro de ésta problematización ... la cuestión del tiempo 

es importante __ o Se expresa como un problema de tímites"127: ¿cuándo el muchacho es 

demasiado grande para ser compañero honorable en la relación amorosa?, "¿A qué edad 

ya no es bueno para [el muchacho] aceptar este papel ni para el enamorado [hombre 

adulto] querérselo imponer?" 128. 

Asi, el inicio de los signos de pubertad marcados en el cuerpo del muchacho, 

determinarán el final de la relación amorosa y su necesaria transformación como unión 

filíal entre los dos hombres; es decir, en una u ••• conversión posible, moralmente necesaria 

y socialmente útil de lazo del amor ___ [a] una relación de amistad, de philia."129 Al surgir la 

philia dentro de este periodo como " ... semejanza de carácter, y de la forma de vida .. ."130, 

compartimento de experiencias y de bienestar ente los dos individuos, ésta tiende a 

suprimir la disimetría pasividad - actividad entre el hombre y el muchacho, para colocarlos 

en igualdad de condiciones, 

Es con base en la 'Erótica' como forma singular de relación entre hombres libres, 

dónde por ser hombres y ser libres la disimetría del amor debe convertirse en simetría 

filial que, según el autor, " ... la referencia al Eros se hace necesaria; [debido a que] la 

problematízación de su relación depende de una Erótica"131, Por tanto, al no existir ya un 

principio de sujeción de la conducta entre los dos individuos del tipo dominante -

dominado, el actuar de éstos será regulada por la propia relación, por el movimiento y la 

fuerza del amor que los une. 

La forma de relación marcada en la 'Erótica', vista desde el movimiento que vno a 

los dos participes, determinará el ejercicio de la templanza por parte de estos, no solo_ 

como el dominio que cada uno pueda ejercer consigo mismo, sino también, "." implica el 

mUp. ¡lB 
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dominio de sí del amante; implica también que el amado sea capaz de instaurar una 

retación de dominación sobre sí mismo, e implica finalmente, en [a elección sensata que 

hace el uno del otro, una relación entre su dos moderaciones" ,132 TIpo de relación sexual y 

de convivencia mutua desde la cual, los dos individuos conforme con su papel social 

elaboran una relación bella y honorable, y así mismo, se modelan desde el ejercicio 

temperante consigo mismo, y sobre el ejercicio de su relación con el otro, como sujetos 

morales. 

Ahora bien, en retación con el análisis de la 'Erótica'> Foucault encuentra que en 

primera instancia [os griegos de este corte problematizan el 'tema' a través de los 

muchachos desde el punto de vista del objeto amado, " ... en tanto que ha de fonmarse 

como sujeto de conducta moral..,",133 En esta tesis se presupone que lo anterior se origina 

gracias a que en la sociedad griega de este corte histórico el ser honorable es 

indispensable para el hombre libre, y que los jóvenes por su inexperiencia en el dominio 

de si, pueden fácilmente caer en la intemperancia dentro de las relaciones amorosas y 

convertirse en objeto de placer, situación que puede llenar su honra de vergüenza y 

perjudicar su estatuto futuro dentro de la ciudad. Dentro de este periodo según Foucault, 

un hombre que en su juventud fue objeto de placer, difícilmente en el futuro podrá 

desempeñar un papel de superioridad ante los demás: ya sea aconsejar, dirigir o 

representar, 

Con relación a lo anterior aquí se presupone entonces que, los filósofos y 

moralistas griegos de este periodo, elaboraron un conjunto de recomendaciones 

encaminadas a conformar un estilo de vida sobre el uso de las aphrodisia en unión con la 

templanza que, en primer lugar contribuyera a preservar la honra de los futuros hombres, 

y en segundo lugar, propiciara el educar a éstos a partir del arte de la templanza, para 

que estos alcanzaran un pleno dominio de sí mismos y de los demás. 

La reflexión sobre el estilo de vida que debla seguir el muchacho griego en 

relación con sus prácticas sexuales, determinaba: 1) la edad de transición del joven, como 

un periodo de prueba dentro del cual experimentaba su valor para conservar su honra; 2) 

la utilidad apropiada que él Joven daba a su belleza y al amor que inspiraba a los otros 

hombres; y 3) La templanza del joven en relaCión a los contactos f[sicos de orden sexual. 

El estilo de vida que el muchacho debía llevar era entonces, una forma de comportarse 

desde un contexto agonístico {lucha y vlctoria consigo mismo y sus placeres), donde éste 

afIrmaba su supenondad ante sí y ante los demás "" no ceder, no someterse, segUIr 

i\~ C'l', 187 
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siendo el más fuerte, ganar en resistencia, en firmeza, en templanza ... " ,134 ese debía ser 

el estilo de vida y por tanto, la actitud moral conveniente a seguir y aprender del 

muchacho dentro de su relación amorosa para conformarse como sujeto temperante ante 

sí mismo, ante su pareja y ante los demás individuos de su comunidad. 

De lo anterior se desprende según Foucault que, en la moral griega de este corte, 

el joven se encuentra frente a una antinomia: por una parte " ... se le reconoce como 

objeto de placer O" u135, es decir, se ve como ser pasivo; y por otra, se le exige dominio 

sobre sí mismo y sobre los demás, atributos propios de la templanza relacionados con el 

ser activo; " ... puesto que su juventud lo llevará a ser hombre ... no puede ni debe 

identificares con este paper136 que lo coloca como objeto de placer, ya que en el futuro 

tendrá que desempeñar una actitud de dominio tanto sexual como social; ahora bien, sí el 

muchacho concede su cuerpo, complace de forma mesurada el placer del amante, es 

decir, asume de cierta manera el carácter pasivo en la relación, no lo realiza por el goce 

fisico que pueda obtener, sino por los regalos, los beneficios, las promesas, los 

compromisos, y sobre todo por el mejoramiento de estatus social que e[ amante le pueda 

brindar en el futuro. 

La antinomia del joven sobre el uso de las aphrodisia en esta moral es 

indispensable, debido a que es con relación a ésta que se opera la metamórfosis de la 

relación de amor entre los hombres, a otra que se fundamenta en la philia. "El amor de los 

muchachos no puede ser moralmente honroso más que si implica (gracias a los 

beneficios razonados del amante, gracias a la complacencia reservada del amado) los 

elementos que constituyen [os fundamentos de una transformación de este amor de un 

vínculo definitivo y socialmente preciado, el de la philia,,;137 donde esta última aparecerá 

como una relación estable, donde el amor por lo físico (siempre perenne) no adquiera 

mayor importancia, donde los dos compartan los mismos sentimientos, y conviertan en 

amigos para toda la Vida. 

Por último, Foucault muestra que la reflexión sobre el amor de los muchachos se 

encontró en estrecha relación con el tema platónico del acceso del hombre a la verdad. "A 

propósito de [las aphrodisia] se desarrolló la cuestión de las relaciones entre el uso de los 
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placeres y el acceso a la verdad, bajo la forma de una interrogante acerca de lo que debe 

ser el verdadero amor" 138. 

De acuerdo con el uso de las aphrodisia que los dos partícipes ejerciten dentro de 

su relación, es cómo se determinará el movimiento que acercará a cada uno hacia la 

verdad; en relación con las prácticas del amante como: 1) renuncia y mesura sobre 

relaciones sexuales con el amado, 2) guía y ayuda para el acceso del muchacho hacia la 

verdad, y 3) amor por la verdad. En relación con las prácticas del amado entendidas 

desde su antínomia como: 1) amor por la verdad, 2) permitir ser conducido por el 

movimiento del Eros a la verdad, y 3) perseguir el tesoro de la sabiduría. 

Ahora bien, sobre la relación que se establece para este periodo griego entre 

'Erótica' y verdad, la atención en relación con el uso de las aphrodisia no se encontrará 

centrada ya en el objeto amado; Foucault señala sobre este punto que los griegos 

desplazan su interés " ... del elemento amado al que ama ... "139. Aquí se asume que este 

desplazamiento tiene su fundamento en la importancia que el griego de esta época 

atribuía al papel del hombre maduro como amante activo dentro de la relación; a saber, 

por ser el Eros movimiento hacia la verdad, y por ser el amante el que realiza la practica 

activa del Eros dentro de la relación con los muchachos; necesariamente deberá ser el 

amante el que se encuentre más cerca de la verdad. 

Localizar al amante, en comparación con el amado, más próximo a la verdad, 

determinará que la reflexión moral sobre el uso de los placeres desplace su atención del 

amado a las actividades que realiza el amante, ya que éste último, a partir del trabajo 

ético que realiza sobre el dominio de sí mismo, tiene bajo su responsabilidad primero, 

dirigirse hacia la verdad para constituirse como un sujeto moral pleno y bello; y segundo, 

encaminar por medio del movimiento del amor al amado hacia la verdad. Desde" ... el 

momento en que Eros se dirige a la verdad, es aquel que está más avanzado en el 

camino del amor, aquel que realmente es el más enamorado de la verdad quien podrá 

guiar mejor al otro ... Aquel que es el más sabio en amor será también el maestro de 

verdad, y su función será enseñar al amado cómo triunfar de sus deseos y volverse 'más 

fuerte que él mIsmo. 140" 

Para el griego del corte de la época clásica, es indIspensable que el amante 

conduzca al amado hacia la verdad por la fuerza misma del Eros porque, al constituirse 

Eros en su fIn último como relación con la verdad, la unión de los dos hombres sólo será 

II~ (,/', 209 Ll l'üntl'mdo de 1,\\ p.\rcnté~l~ lue .Ign:gado por el qUé é~énbe 
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posible si los dos comparten el mismo tipo de amor puro, el cual se encuentra en relación 

directa con el tesoro de [a sabiduría. Así, la relación entre los dos hombres sólo podrá ser 

plena, honorable y bella, cuando por medio de la fuerza del amor y de la aprehensión del 

conocimiento (acercamiento a la verdad), se haya borrado la disimetría que un inicio 

justificó su unión; cuando los dos hombres, se constituyan ante sí mismos, ante su 

compañero, y ante los demás, como dos individuos activos, dos sujetos temperantes, 

unidos por su actividad gracias a la fuerza del amor y de la verdad. 

2.2.2 Romanos 

En los textos correspondientes a su segunda historia de la sexualidad, Foucault distingue 

que al igual que en el periodo de la Grecia clásica, en el periodo 'romano,141 la 

constitución de la subjetividad también se encontrará delimitada por las prácticas y las 

problematizaciones correspondientes al cuidado de si, es decir, por la preocupación del 

individuo por sí mismo, por el cultivo de sí mismo; es así que, [as artes de la existencia 142 

que según Foucault dan base a la constitución de la subjetividad dentro del mundo 

romano, se encontrarán dominadas " ... por el principio de que hay que 'cuidar de uno 

mismo'; (será1 el principio de la inquietud de uno mismo el que ,n143 fundamentará la 

necesidad, gobernará el desarrollo y organizará [as prácticas relacionadas con las 

técnicas de la existencia dirigidas hacia la confección de tipos específicos de sujetos 

morales para este periodo de específico de [a historia, 

Es a partir de las prácticas y los temas afines al cuidado de si, donde según el 

autor emerge la problematización moral romana sobre el uso de las aphrodisia; 

problematización desde la cual se realiza la conformación de la subjetividad de los 

individuos. Así, es con relación a esta refleXión moral sobre el cuidado de si y del uso de 

los placeres presente en ciertos temas del horizonte de experiencia romano, tales como: 

1) desconfianza y preocupación por el abuso irracional o fuera del orden natural de estas 

prácticas; 2) valorización del matrimonio como vinculo natural y racional privilegiado; y 3) 

rechazo de las relaciones de amor con los muchachos; donde el individuo romano de este 

periodo da una forma determinada a su existencia. 

141 Se define :lqul penado o corte romano, al corte hl~tónco delimitado por Foueault p:lra su aná1I~I~ re(clcnle a la histOria 
de la $exuahdad, d cual el autor establece entre el Siglo II a.e, y el Inicio del cristianismo primitivo. Es Importante 
hacer notar que dentro del conc.:pto de corte romano, se induye la época grecorromana y la época del unpeno sd,aladas 
por Foueault dentro del libro Histona de la se'-uahdlld 3 'la inqUl<!cud & sí', (18). 

14. El concepto 'artes de !a e7'.¡stencla' FoucauJt lo traduce del concepto gncp.o'U'chnc 1011 hlOu'. El alltor se refiere a las 
kchn.: fOil bwu, como un arte de VIVir rcl3CIon.ldo con el CUltiVO de sI un3 actitud. una manera de comport:u-:;c, una 
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La forma de vida que toma el cuidado de sí como el deber ser del sujeto dentro de la 

moral para este corte histórico -sobretodo en relación con las prácticas sexuales-, busca 

alcanzar desde el cuidado que realiza el individuo sobre sí mismo, la conversión y el 

acceso de sí mismo; donde esta conversión y acceso se materializa en las prácticas 

encaminadas hacia el alejamiento de las dependencias y de la servidumbre de los objetos 

que no son indispensables para la vida de los individuos, objetos que arrastran a éstos 

hacia los deseos desmedidos y hacia las perturbaciones del cuerpo y del alma. 

Según Foucault el rechazar las dependencias y las servidumbres antes descritas, 

es indispensable para que el individuo romano de este periodo llegue a conformarse como 

un objeto de placer para sí mismo: "Aquel que ha llegado a tener finalmente acceso a sí 

mismo es para sí mismo un objeto de placer.,,144 A partir de lo anterior emerge el problema 

foucaultiano correspondiente a [a constitución de tipos específiCOS de sUbjetividad, donde 

esta constitución se determina desde una forma estética, es decir, a partir del trabajo que 

los hombres realicen para conformarse a sí mismos, desde la soberanía de sí mismos 

como seres bellos, es decir como sujetos objetos de placer para si mismos; donde los 

deseos y las turbaciones irracionales o desmedidos deberán ser excluidos para la 

realización de éste fin. 

El tema del uso de las aphrodisia en [a reflexión moral de este corte, no "".toma [a 

forma de un endurecimiento del código que definen los actos prohibidos ... "145 o permitidos 

como lo llegará a ser en el cristianismo, es necesario recordar que [a sociedad romana de 

este periodo, al igual que la de [a Grecia clásica, aún conserva ciertas practicas de 

promiscuidad, imposibles de loca[izar en la doctrina cristiana; la reflexión moral romana se 

encuentra dirigida más hacia la " ... Intenslficaclón de las relaciones con uno mismo por las 

cuales se constituye uno como sujeto de sus actos ... n146
, donde el proceso de asunción 

del indiViduos como sujeto de sus actos, se determina por principios universales de 

naturaleza y de razón que éste debe seguir, para conformarse a sí mismo en un tipo 

específico de sujeto moral. Así, u .•• el desarrollo del cultivo de sí produjo sus efectos no en 

el reforza miento de lo que puede suprimir el deseo, sino en ciertas modificaciones que 

tocan [os elementos constitutivos de la subjetividad moral. 147 

Del análisis del corte romano con relaCión al corte de la Grecia clásica, Foucault 

refiere que, aún manteniendo estos dos penados el tema de la 'preocupación de si' como 

141 IS. 42, El contenido de lo~ p.lrl;ntc~l~ fue agregJdo por el que e~enb<! 
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elemento indispensable para la constitución del sujeto moral; al reflexionarse ésta desde 

la problemática propia del contexto de! corte romano, se desarrollarán técnicas de la 

existencia relacionadas con el cuidado de sí, diferente a las establecidas durante el 

período griego, las cuales implicarán necesariamente tipos diferente de constitución del 

yo, y por tanto, formas distintas de sujetos morales: " ... la nueva preocupación de sí 

implica una nueva experienCIa del YO ... ,,148. 

Es necesario revisar entonces, la comparación realizada por el autor entre los 

cortes de la Grecia clásica y del periodo romano, para distinguir las similitudes y las 

diferencias correspondientes a la constitución del sujeto moral dentro de los dos cortes, 

así como también para allanar el camino hacia la comprensión del tema correspondiente a 

la constitución de la subjetividad del periodo romano, en relación con la problematización 

del cuidado de si y del uso de las prácticas sexuales desarrollado por Foucault en sus 

últimos escritos. 

La problematización del "cuidado de si" dentro del corte romano en comparación 

con el periodo griego, cambia 1) el modelo pedagógico elaborado por los griego, por un 

modelo médico permanente: " ... se sustituyó un modelo médico al modelo pedagógico de 

Platón"149, el individuo romano debía de convertirse en médico de sí mismo. 2) El objetivo 

del hombre romano ya no es alistarse para la vida adulta, ". sino el prepararse para 

cierta realización completa de la vida." 3) El tema de la verdad no se presenta ya como un 

acercamiento paulatino dell10mbre hacia ésta, dónde el arte de dialogar con los otros es 

un elemento fundamental; en el imperiO romano, la verdad surge en relación con el habla 

del maestro y el silencio del que escucha; " .. la cultura del silencio se vuelve cada vez 

más importante.,,'50 4) Del punto anterior se desprende que, los romanos no creian que la 

verdad se debía buscar en el escrutinio de sí como lo practicaban los griegos; sino que 

ésta se encontraba contenida en la enseñanza de los maestros; la verdad se constituye 

mediante el arte de la escucha, de la memoria, el recuerdo y la escritura. 

Las implicaciones iniciales, en relación con el discurso foucaultiano, 

correspondientes con la nueva forma de consfltuclón del sujeto para este periodo se 

describen de la siguiente manera: 

Primero, al modificarse la problematización del cuidado de sí, de la forma 

pedagógica griega al modelo médico romano, la preocupación que expresa por sí mismo 

el indivIduo romano tendrá como fin el transformarse, el corregirse, el punficarse, es decir, 
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el constituir su propia salvación. La inquietud en relación con el dominio que debe 

mantener el individuo, de las fuerza que lo arrastran y que le ocasionan males no 

desaparece de uno a otro corte; la diferencia Foucault la encuentra en el nuevo sentido 

que éste problema adquiere: cambia de la lucha agonística continua que realiza el 

individuo sobre sí mismo, a una forma donde éste debe cuidarse de ciertos males, es 

decir, debe reconocerse como enfermo de manera permanente. " ... Impllca que se 

constituya uno a sus propios ojos como individuo que sufre de ciertos males y que debe 

hacerlos cuidar ya sea por sí mismo, ya sea por alguien que tenga competencia para 

ello."151 El reconocer estos males según el autor, implicará que el hombre romano se 

encuentre continuamente alerta ante los elementos que lo puedan perturbar. 

Según Foucault, el cuidado de sí del individuo del periodo grecorromano no se 

constituye a partir del principio del 'mal oculto dentro de sí', como aparecerá en el 

cristianismo, sino que éste debe de cuidarse de la infinidad de males externos a su 

individualidad, los cuales pueden perjudicar la salud de su cuerpo y de su alma, y con 

esto llevarlo a la decadencia, a apartarlo de la plenitud existencial a la cual debe acceder. 

Así, la primera formación de sujeto que en esta tesis se distingue para el periodo 

romano a partir del cuidado de sí, se muestra como un sujeto expuesto a condiciones de 

fragilidad e inestabilidad, él cual se encuentra comprometido de forma permanente a 

ciertos males que, no solo pondrán en peligro su honra como se muestra principalmente 

en el corte griego, sino que pondrán en riesgo toda su existencia. El romano de este corte 

por lo tanto será un individuo que deberá apelar a principios de razón y de naturaleza que 

lo ayuden a adquirir desde las prácticas del cuidado de sí, la fortaleza necesaria para 

cuidarse, afrontar y dominar estos males. 

Segundo, el sujeto romano no buscará como fin último su preparación para la vida 

adulta, debido a que en esta parte del periodo romano la relación entre educación y 

estatuto no es determinante fundamental para que el individuo asuma cargos públicos 

dentro del imperio. UMientras que la ética antigua (griegal implicaba una articulación muy 

apretada del poder sobre uno mismo y del poder sobre los demás, y debía pues referirse 

a una estética de la vida en conformidad con e estatuto, las nuevas reglas del juego 

politico [del imperio romano] hacen más difícil la definición de las relaciones entre lo que 

se es, lo que se puede hacer y lo que se espera que cumpla uno"152. Por lo tanto, la 

constitución del sujeto moral dentro de este corte del periodo romano, refiexionada desde 

las practicas del cuidado de si, no se dará baJO la forma de una relaCión agonistica del 

:'1 í:::'. 5:' 



76 

individuo consigo mismo y con los demás, sino desde una realización completa de su 

vida, determinada por un pleno dominio de sí que lo coloque en un pleno goce de sí 

mismo; donde, el ejercicio del poder obedecerá más a una elección personal individual 

que, a un deber indispensable para [a realización plena y bella de su vida adulta. 

Ahora bien, puesto que en el juego politico desarrollado dentro del imperio 

romano, el ejercicio de los cargos públicos se determina más por la proximidad que el 

individuo guarda en relación con los círculos del poder, o más por una elección personal 

que por el estatuto que ostente; la práctica de la vida politica deberá instituirse a partir de 

la razón de los hombres responsables de los cargos públicos; será " ... Ia modalidad del ser 

razonable y no la calificación estatuaria lo que funda y debe determinar en su forma 

concreta las relaciones entre gobernantes y gobernados. "153 

A diferencia del hombre griego, e[ cual para acceder a[ ejercicio del poder 

necesitaba desde una lucha consigo mismo constituirse a sí mismo como más fuerte que 

si mismo, e isomórficamente constituirse más fuerte y más honorable ante tos otros a los 

cuales debía mandar; el hombre del imperio romano para gobernar, además de 

encontrarse próximo a [os individuos detentores del poder y de elegir [a vida publica como 

una elección personal, requería u.. ocuparse de sí mismo, guiar su propia alma, 

establecer su propio ethos .. 154
, de acuerdo con el principio general de lo que es y debe 

llegar a ser, y siempre sobre [os Juicios que [a razón (principio divino presente en e[ sujeto) 

[e dicte. 

El ejercicio de la actividad política con relación a la constitución de los sujetos 

morales, vista esta constitución desde las prácticas del 'cuidado de sí' del corte romano 

analizado por Foucault, muest~an más la formación de un sujeto moral desde su relación 

con las actividades sociales, cívicas y políticas desarrolladas durante su vida que, sobre la 

imagen honorable que el individuo debía ostentar para ser sujeto activo de poder155
. Así, 

u ••• se trata de elaborar una ética que permitiese constituirse a uno mismo como sujeto 

moral en la relación con esas actividades sociales, cívicas y políticas, en las diferentes 

I~~ IS, 82 El contenido de los par¿ntes¡5 fue agregado por el que escribe 
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formas que podían tomar y cualquiera que fuese la distancia a que se mantuviese uno de 

ellas.n156 

Las prácticas del cuidado de si y del ejercicio del poder conformarán tipos de 

sujetos que, al no perseguir como fin último el ejercicio del poder como elaboración plena 

de la vida adulta, buscarán la realización completa de su vida, no sólo sobre la actitud 

moral que deben desempeñar en los cargos públicos dentro del imperio, sino en relación 

con la guia que deben dar a su propia alma, desde el establecimiento de un tipo 

adecuado de moral para sí mismo. El sujeto de este periodo, no se constituirá únicamente 

con base en la imagen de estatuto o de honor que debe de mostrar, sino también desde el 

contexto social inestable, cambiante, y móvil que en buena medida, determinará lo que 

es, lo que debe ser, y lo que por último puede llegar a ser. 

El postulado estoico de la razón, 'como guia divina presente dentro de cada 

individuo', surge en el tema del ejercicio del poder como un elemento indispensable para 

la const"ttución de la SUbjetividad: Los principios de la razón que guian al hombre para el 

cuidado del cuerpo y del alma, también deben dirigir su proceder político, su actitud ante 

el ejercicio del poder; en un mundo donde [a convivencia política y el ejercicio de los 

cargos públicos se presentaba como inestable, el individuo debe gUIarse por su razón, 

debe cuidarse así mismo y cuidarse de no ofender a nadie. 

Tercero, para los griegos -específicamente para aquellos circunscritos a partir de la 

infiuencia del pensamiento Platónico-, el individuo debe descubrir la verdad dentro de si, 

proceso que a su vez dirige al sujeto hacia la constitución de sí como ser pleno y bello. 

Para los romanos de este periodo el lugar de obtención de la verdad cambia: éstos 

colocan la verdad en la palabra del maestro, en los consejos de un pariente o un amigo 

que sea digno de guiarlos. El maestro de verdad de los griegos, no será para los romanos 

el que dirige a la verdad por medio de la fuerza del amor, sino que será un sujeto 

poseedor de la verdad, él cual dictará ésta al que escucha; así la verdad dentro de este 

corte, será la palabra del maestro que se memoriza, que se convierte en reglas de 

conducta. En el corte romano, más que un descubrimiento de la verdad, se trata de una 

" ... subjetivación de la verdad ... "157. 

El tema de la verdad en relación con el 'cuidado de si' es uno de los elementos 

fundamentales para la formación de los sUjetos en este corte de la historia; aunque la 

verdad convertida en reglas de conducta surge del extenor de los individuos, ésta es la 

medida que determinará el trabajo que realiza el individuo sobre sí mismo desde el 
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'cuidado cte sí' para constituirse en un tipo específico de sujeto. La verdad al ser 

subjetivada por el individuo sobre sí mismo, provoca que éste se someta a prueba, se 

conozca, se examine y se controle; así, el individuo localiza la verdad como la regla de lo 

que es, a ••• lo que hace y eS capaz de hacer. .. [es decir, sitúa la verdad1 en el centro de ... 

[su] constitución ... [como] sujeto moral"15' 

La subjetivación de la verdad como elemento indispensable para la constitución de 

los sujetos y la relación que se establece entre el maestro y el escucha en concomitancia 

con la verdad, conformarán una nueva forma de introspección de los individuos, una 

nueva forma de escrutinio del yo, la cual se reflejará sobre todo en las prácticas de la 

escritura. "El cuidado de sí se vió relacionado con una constante actividad literaría ... se 

desarrolla entonces una relación ente la escritura y la vigilancia."15' En el periodo romano 

La escritura se convierte en una herramienta para ejercitar las prácticas del 'cuidado de sí' 

y en un espejo del yo: En forma de notas, cartas, diarios; se describen las actividades del 

día, lo realizado y las fallas a corregir; se informaba a los amigos que podían proporcionar 

consejo y dirección útil sobre lo bueno y lo malo realizado. 

Del postulado foucaultiano correspondiente a la constitución del sujeto moral en 

mundo romano de este periodo, desde las prácticas del 'cuidado de sí' en relación con el 

problema de [a verdad, se desprende un elemento importante para comprender el proceso 

de constitución de la subjetividad de los indiVIduos descrito por Foucau[t, elemento que 

posterionnente se encontrará presente en algunos de los momentos de la historia de 

occidente para dar sentido a lo que los hombres son y deben ser, es decir, para 

determinar los diferentes tipos subjetividad que a éstos les corresponden de acuerdo con 

el contexto en el que se encuentren: 'Las prácticas de subjetivación de la verdad' -al 

ubicar en occidente, desde el periodo romano, la verdad como una serie de principios 

externos al individuo, por los cuales éste debe conformar desde el trabajo de sí mismo su 

existencia-; darán como resultado prácticas y conocimIentos como son los procedimientos 

de examen, de vigilancia, de escucha y de escritura que, elaborarán nuevas forma de 

análisis del yo, por las cuales se formarán nuevos tipos de sujetos. Procedimientos que, 

como se estudió en el capítulo anterior, fueron utilizados de manera considerable según 

Foucault en los albores de la modernidad occidental también para la constitución 

específica de la subjetivIdad de los indiVIduos 
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Aunque la norma de expresar la verdad del yo en el periodo romano, no se muestra aún 

como la ley moral universal que el individuo debe seguir de manera obligatoria como Jo 

será durante el cristianismo o en periodos posteriores; en la época romana la razón y [a 

naturaleza del hombre se constituyen como " ... principlos universales de la naturaleza o de 

la razón, a los que todos deben plegarse de la misma manera ... ~160: A diferencia del 

griego, el romano excluye la verdad de sí, la coloca fuera de sí, para posteriormente 

subjetivarla dentro de sí, para con esto medirse, examinarse, y vigilarse en relación con 

su razón y su naturaleza. 

Es sobre el ejercicio del 'cuidado de sí' que realiza el individuo de éste corte 

histórico, apoyado en principios universales de naturaleza y razón que se da la formación 

de la subjetividad para el hombre romano. Subjetividad que se determinará en el horizonte 

de experiencias del hombre romano: 1) como el individuo que guarda cierto respeto hacia 

sí mismo, mediante el cual soporta la privación de los placeres o limita su uso; 2) como el 

hombre que determina, por medio de ejercicios de constricción, su independencia de 

aquello que no le es indispensable, para aceptar " ... [solamente aquello] ... que puede 

depender de [su] elección libre y razonable ...• 161; 3) como el gobernante virtuoso que se 

guía por su razón personal-lagos que vive en su alma-, como el dirigente que " ... sabiendo 

conducirse bien es como sabrá conducir a los demás como es debido ... ~162, Y por último, 

4) como el sujeto que de acuerdo con criterios de verdad externos a él, subjetivará estos 

principios con el fin de examinarse, conocerse, ponerse a prueba, para finalmente 

acceder a sí mismo y ser para sí mismo un objeto de placer. 

Ahora bien, en relación con esta forma de subjetividad propia del corte romano y 

estilizada a partir de los temas y de las prácticas del cuidado de sí, Foucault plantea que 

la reflexión sobre el uso de los placeres adquiere, al Igual que en el periodo griego, una 

importancia digna de ser tomada en cuenta: "La moral sexual exige que aún y siempre 

que el individuo se someta a cierto arte de vivir que define los criterios éticos y estéticos 

de la existencia"163. 

Por tanto, la inquietud sobre el 'cuidado de sí' en relación con los temas sobre la 

salud del cuero y del alma; y con las relaciones con la esposa y con los otros hombres 

libres; se encontrarán determinados en buena medida por la moral sexual recomendada 

por los médicos, filósofos y moralistas romanos de este periodo, moral que no buscará 
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únicamente la sujeción de la actividad sexual, sIno que, con base en las recomendaciones 

de continencia sexual enmarcadas dentro del tema del 'cUIdado de sí', perseguirá en el 

trabajo que realice el individuo sobre sí mismo, la estilización de su vida como un sujeto 

bello y pleno dentro del contexto particular en el cual éste se debería desenvolver. 

Es indispensable hacer notar que las recomendaciones de austeridad sexual para 

este corte, no fueron criterios de conducta seguidos de manera rigurosa por todos los 

hombres del periodo grecorromano e imperial; las exhortaciones de mesura relacionadas 

con las prácticas de las aphrodisia, se dirigían a grupos reducIdos de individuos libres que 

quisieran dar a su vida una existencia diferente a [a del común de los del colectivos social; 

ahora bien, en relación con las lecturas sobre la historia de la sexualidad foucaultiana se 

distingue que, la puesta en práctica de estas recomendaciones morales en la reflexión 

sobre el cuerpo, el matrimonio, el gobierno, y principalmente en la erótica; ejercieron una 

marcada influencia dentro del periodo; influencia que además se cree, fue transferida a 

partir de otros temas, a periodos históricos subsecuentes como por ejemplo diversos 

momentos del cristianismo, y en ciertos casos en la modernidad occidental. 

Será necesario revisar por último la formación de [a subjetividad del hombre del 

periodo romano a partir de la relación que Foucault distingue entre el cuidado de sí y el 

uso de las aphrodisia, en relación con los tres temas principales de problematización 

desde los cuales se manifiesta y se estiliza la subjetividad (cuidado del cuerpo, relaciones 

con la esposa dentro del matrimonio, y relación con los muchachos), para con esto 

determinar: 1) el vínculo que el autor encuentra entre las formas de sujeción sexual y la 

constitución del sujeto en e[ periodo romano; y 2) para comprender la mecánica por la 

cual ciertas prácticas, temas y conocimientos presentes en cortes diferentes de la historia, 

dirigidos a delimitar [a subjetivación de los hombres, operan transferencias, préstamos o 

renovaciones dentro de otros cortes de la historia. 

El cuerpo 

La formación de la subjetividad, determinada desde la reflexión del cuidado de sí en 

relación con el cuerpo y con el uso de las aphrodisia, se manifiesta primeramente para el 

corte romano desde sus prácticas médicas, esto responde a dos circunstancias, 1) en el 

mundo romano ".. la mediCina era ampliamente reconocida como práctica de interés 

público .. " 164, como una alta forma de cultura de similar importancia a la retórica o la 

fllosofia; y 2) la medicina romana de este periodo debía" baJO la forma de un corpus de 
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saberes y de reglas definir una manera de vivir, un modo de relación meditada con uno 

mismo, con el propio cuerpo, con los alimentos, con la vigilancia " .. con las diferentes 

actividades y con el medio ambiente"165. 

Es en el marco de un cuidado médico permanente -que es responsabilidad y 

obligación para todos, que toma la forma de un régimen voluntario y racional de conducta 

donde se define la forma de llevar la existencia-, donde se estiliza en primer lugar la 

subjetividad del individuo romano de esta época. Ahora bien según Foucaul!, la 

importancia capital que el romano otorgaba al cuidado del cuerpo, de su salud y de las 

condiciones ambientales que influían sobre éste, abre la reflexión para que en la medicina 

de éste tiempo se problematizara sobre las prácticas sexuales: " ... su naturaleza, 

... mecanismos, ... valor positivo y negativo para el organismo ... ,,166 y el régimen adecuado 

al cual debian ser sometidas éstas prácticas. 

Si se considera que las prácticas de los placeres aparecen dentro de este corte a 

partir de una ambivalencia: por una parte la producción del esperma representa la 

potencia de la vida, su transmisión, el escape a la muerte y la continuidad de la vida; y por 

otra parte, la producción del semen refieja cierta pérdida de la fuerza vital que se " ... 

emparenta con la enfermedadn167
; no es de extrañar que la medicina romana en su 

reflexión sobre el uso de las prácticas sexuales, se haya constituido como una técnica de 

la existencia para el hombre de este tiempo, y por tanto tampoco sorprende que ésta se 

constituyera en un régimen encaminado a !a estílizadón de los individuos como sujetos 

morales. Al conjugarse la actividad sexual con prácticas terapéuticas encaminadas hacia 

la producción de la vida y con un conjunto de patologías que reflejan síntomas de 

enfermedad, la medicina debía constituirse como una techne de la existencia que tendiera 

. a armonizar los efectos positivos con la abstención sexual. ,,168 

A diferencia de los riesgos de las prácticas sexuales del corte de la Grecia clásica, 

los cuales aparecen como violencia involuntaria y exceso, para los hombre del periodo 

romano aquí tratado, éstos se presentarán como peligros que predispondrán la fragilidad 

del cuerpo y de su funcionamiento. La reflexión médica sobre el uso de las aphrodisia, la 

cual como se puede observar tIende hacia la formación de una reflexión moral en relación 

con el cuidado de la vida personal, buscará instaurar un régimen precavido de los 

placeres, en relación con el cUidado que realice el indIVIduo sobre si mismo, para poner el 
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cuerpo en las mejores condiciones que lo hagan resistir mejor a los efectos nocivos de 

esas relaciones, para con esto, reducir los efectos que causan la fragilidad del cuerpo y el 

disfuncionamiento de éste. 

En relación con el 'régimen de los placeres', Foucault distingue que la moral 

médica del corte romano dictaba someter los actos sexuales a un régimen precavido, pero 

no bajo un sistema de leyes universales que definian su forma natural, legitima y 

aceptable como aparecerá en el cristianismo; sino como regímenes circunstanciales que 

exigen especial cuidado para determinar las condiciones que trastornen menos el acto 

sexual, y por tanto que desequilibran menos al individuo. Foucault toma en cuenta 

" ... cuatro variables [que coadyuvan a la delimitación de los regimenes de las aphrodisiaj: 

la del momento útil para la procreación, la edad del sujeto, la del momento (estación u 

hora del dial, la del temperamento individual."'" 

Los regímenes romanos de las aphrodisia, dirigidos hacia el 'cuidado de sí' que 

deben guardar los individuos para acceder a una vida plena, tienden a prescribir mesura 

de la actividad sexual dentro de las cuatro variables descritas anteriormente, a saber, 1) 

en relación con la procreación, recomiendan que el individuo practique cierta continencia, 

purifique su cuerpo para alcanzar u •• .Ia quietud necesaria a la función sexual"uo; 2) en 

relación con la edad del sujeto, aconsejan que el uso de las prácticas sexuales no se 

practique ni demasiado pronto ni muy entrada la madurez, ya que esto puede ocasionar 

enfermedades graves a los sujeto, 3) respecto al momento favorable para realizar el acto 

sexual, sugieren considerarse la épocas o las estaciones más propicias; 4) con respecto 

al temperamento del individuo, recomiendan buscar que el momento del acto coincida con 

la paz mterna, evitar los momentos de enojo, de alegría o de tristeza extrema. 

En sínteSIS, los régimen de las aphrodisia sobre la reflexión médica y moral del 

cuidado del cuerpo, buscan estilizar un tipO específiCO de sujeto moral, él cual alcanzará 

su eXistencia plena de acuerdo con el uso mesurado, equilibrado y razonado que éste 

realice de sus prácticas sexuales, con relación a los temas de problematización moral 

referentes a la procreación, la edad, el momento y el temperamento necesarios para el 

ejercicio de las relaciones sexuales. 

Con respecto al régimen de los placeres sexuales del cuerpo, el alma cumple una 

funCión indispensable. aunque dentro de la reflexión romana son las necesidades del 

cuerpo las que dan su ley a éste, el papel del alma adqUiere singular Importancia, ya que 

es ésta la que se encuentra en posibilidad de " .arrastrar al cuerpo más allá de su 
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mecánica propia y de sus necesidades elementales; [es decir] es ella la que incita ... a 

contraponerse a las disposiciones naturales.,,171 A partir de lo anterior Foucault señala que 

los romanos justificaban un régimen riguroso de las aphrodisia, porque el alma intentaba 

continuamente alejarse de los principios dictados por la necesidad del cuerpo, debido a 

los efectos " ... de sus imaginaciones, de sus pasiones y de sus amores.,,172 

Gracias a la inestabilidad que le ocasionan al alma su imaginación, sus pasiones y 

sus amores, ésta tendrá una doble función a realizar: deberá fijar al cuerpo un régimen 

determinado por la naturaleza propia de éste; pero no podrá fijarlo si antes no ha operado 

un trabajo sobre sí misma para corregir sus errores, reducir las imaginaciones, dominar 

los deseos que la arrastran tanto a ella como al cuerpo. Se trata de que el alma se corrija 

" ... a sí misma para poder conducir al cuerpo según una ley que es la del cuerpo 

mismo,,173. 

En síntesis, el régimen médico-moral del corte romano analizado no plantea la 

supresión del deseo, el romano entiende que el deseo se encuentra en todas las especies 

animales; éste régimen busca la más perfecta conexión entre el deseo del alma y las 

necesidades del cuerpo: El hombre debe practicar sus relaciones sexuales cuando alma y 

cuerpo se encuentren en disposición de avanzar sin perder de vista las necesidades del 

otro; de no encontrarse dispuesto el cuerpo para esta tarea, se le debe corrige mediante 

procedimientos clínicos; así mismo, de no encontrarse el alma en la mejor de las 

disposiciones, se le deberá curar " .. mediante un régimen moral que debe aplicar el 

individuo sobre sí mismo.,,174 

En un régimen razonable del 'cuidado de sí' donde el cuerpo y su actividad sexual 

desempeñen los papeles principales, la constitución de la subjetividad de los hombres se 

determinará entonces por la capacidad que despliegue el individuo en sus relaciones 

sexuales para no buscar el deseo como fin, es decir, para darse a las aphrodisia 

Independiente de la atracción y del placer, para mantener como único fin -desde los 

principio que le dictan la razón- el indicado por el estado del cuerpo. 

El matrimonio 

De la comparación de los temas referentes al cuidado de sí y a las prácticas de las 

aphrodisla entre el matrimonio del periodo griego y el periodo romano, Foucault distingue 
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ciertos cambios que colocan al matrimonio romano como un nuevo lugar para la 

estilización de la subjetividad, y así mismo, incentivan el surgimiento de una nueva forma 

de subjetividad del hombre romano a partir de la práctica de su vida conyugal; las 

transmutaciones operadas de uno a otro corte se pueden enumerar de la siguiente 

manera: 1) valorización de las relaciones personales entre los cónyuges, en especial la 

conducta del hombre en el matrimonio" ... se definirá menos por una técnica de gobierno y 

más por una estilística del lazo individuar175
; 2) las recomendaciones de mesura de las 

relaciones extramaritales " ... se sitúa dentro de los deberes de reciprocidad más que en el 

dominio sobe los demás .. 176 3) la soberanía del individuo sobre si mismo y sobre los 

demás, se dirige ahora hacia los deberes con los demás y principalmente a partir del 

respeto con la esposa; 4) Las relaciones sexuales y de convivencia entre los esposos 

demarcan una mayor simetría que en el periodo anterior; 5) La reflexión respecto al 

matrimonio se impregna de valores relacionados con el afecto, el amor, el entendimiento y 

la simpatía existente entre los esposos. 

Al transferirse la importancia del matrimonio, de una forma principalmente 

administrativa que fija los papeles en relación con la gerencia del oikos, como se 

practicaba dentro del corte griego; a una relación persona! entre los cónyuges 177 -donde 

en primer lugar, el valor respecto con el afecto, el entendimiento, la simpatía y la 

deferencia entre los esposos adquieren mayor relevancia; y donde en segundo lugar, la 

reciprocidad sexual y de convivencia entre éstos se elabora de acuerdo a una simetría de 

la vida conyugal-, el matrimonio se establece dentro de este periodo romano, como un 

lugar de suma importancia para desarrollar las prácticas del 'cuidado de sí' en relación 

con la esposa y con el comportamiento sexual que se debe de guardar desde la relación 

con ésta. 

Al enriquecerse el lugar donde se desarrollan las prácticas del 'cuidado de sí' con 

la actividad sexual, con la esposa y con los demás, el matrimonio se convierte en el 

horizonte de experiencia principal, dentro del cual el hombre romano puede conformarse 

así mismo como sujeto moral desde su relación consigo mismo y con los otros; y donde 

además, se realizará la modelación de una nueva forma de subjetiVidad para el IndividuO 

romano diferente a la que se presentó en la problematlzación del matrimonio del corte 

griego. 
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Foucault comenta en su investigación que, en el análisis del periodo romano con respecto 

al matrimonio, no existe incompatibilidad entre las relaciones del individuo consigo mismo 

y con la esposa, y aún más, que la vida dentro del matrimonio es una parte indispensable 

para el desarrollo del 'cuidado de si'; esto se debe según el autor a que dentro de esta 

reflexión el hombre es un individuo conyugal donde su naturaleza se realiza mejor en la 

práctica de la vida compartida, donde la relación con la esposa se percibe como esencial 

para la existencia; las prácticas sexuales y de convivencia que reatiza el hombre con su 

esposa dentro del matrimonio, se convierten en u ••• una estilística de la existencia entre 

dos, en una estilistica de los placeres compartidos"'" por la cual, desde las prácticas del 

cuidado de si ejercidas en la vida marital, se conforman tipos de sujetos morales 

específicos para el contexto del corte romano. 

Para llevarse acabo dentro del periodo romano una constitución de la subjetividad 

determinada por la relación conyugal, fue necesario que sobre todo el hombre ejercitara 

ciertas prácticas relacionadas con el cuidado de sí dentro de la vida matrimonial, por las 

cuales conformara su existencia de manera plena. Ahora bien, el despliegue de estas 

prácticas se manifestaron principalmente, en la problematización sobre los temas 

relacionados con la reciprOCidad entre el esposo y la mujer; la simetría social y sexual que 

se estableció entre éstos; y las recomendaciones de mesura sexual fuera del matrimonio, 

es necesario profundizar más sobre el despliegue de estas prácticas para comprender 

cómo Foucault ve la formación de la subjetividad a partir de las relaCiones conyugales: 

1) La reciprocidad surge dentro del matrimonio, en relación con el principio de 

moderación que el hombre casado practica hacia los otros, él cual se manifiesta aquí 

en el respeto y la valorización que éste tiene de la esposa, " .. la intensificación de la 

inquietud de sí corre parejas aquí con la valorización del otro "179 En relación con el 

tema de la reciprocidad la esposa debía ser valorada por excelencia, pero además el 

marido debía asumirla como formando una unidad consigo mismo, ya que solo desde 

esta unidad podía dar a su vida una forma particular de existencia. 

2) La simetria en el matrimonio romano se justifica a partir del respeto que debe de haber 

entre los esposos, los cuales se encuentran unidos por un lazo personal que los 

constituye en una unidad; asi por ejemplo, los placeres del hombre fuera del 

matrimonio que en el corte griego eran vistos como un priVilegio estatuario y por lo 

tanto demarcaban una disimetría conyugal, dentro del corte romano no seran un 

pnvlleglo sino una enfermedad que es necesario curar. En relación con el tema de la 
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reciprocidad, la primacía del hombre se referirá ahora sobre la renuncia de lo que 

también se le prohibe a la mujer 

3) La mesura sexual, aparece con relación al lazo conyugal que une a los cónyuges; la 

actividad sexual debe por tanto realizarse únicamente dentro del matrimonio de 

acuerdo con los principios de reciprocidad y de simetría que entrelaza a los esposos 

(finalidad racional); y debe tener como único fin la descendencia legítima (finalidad 

natural), así en palabras de Foucault, " ... Ia austeridad intraconyugal se justificará por 

las dos grandes finalidades naturales y racionales que se reconoce al matrimonio:,180 

En relación con el análisis de las prácticas antes citadas, se distingue entonces que a 

partir del desarrollo de una estilística de la existencia entre dos, se elaboran sujetos 

dentro del penado romano que -sobre todo desde preceptos de mesura sexual-, 1) 

delimitan la moderaCIón de sí mismos, 2) sitúan su primacía sobre Jos otros, y 3) 

establecen el uso de sus placeres sexuales a partir de las formas de deber que guardan 

con la esposa. 

Los muchachos 

En su análisis correspondiente a las relaciones con los muchachos dentro del periodo 

romano estudIado, Foucault encuentra que "comparada con sus altas formulaciones de la 

época clásica ésta reflexión perdió ... intensIdad, seriedad y lo que tenía de ViVO"181; y así 

mismo que éste tipo de relaCión y los problemas que conlleva, no plantearán ya para el 

periodo romano un foco activo de problematización como lo era para el corte histórico de 

la Grecia clásica. La distinción anterior realizada por el autor abre el camino para suponer 

que las técnicas del cuidado de sí referidas al uso de las aphrodisia con los muchachos, 

no constituirán como lo fue para el corte griego, un horizonte de experiencia privilegiada 

para la constitución de la subjetividad del hombre romano. 

Es Importante mencionar que las relaciones de amor con los muchachos, así como 

las relaciones extramaritales, no desaparecen o son descalificadas dentro de este 

periodo, aunque también es importante demarcar que pese a que éstas no se suprimen, 

las exigencias de austeridad sexual y el nuevo papel que adquiere la vida matrimonial en 

relación con el cuidado de sí y por tanto con la formación de la subjetividad, tienden a 

excluirlas del conjunto de prácticas propias para definir un buen " .. estilo de Vida, una 

estética de la conducta [adecuada] y toda una modalidad de relaCión con uno mismo, con 

IN 1";,1,:-:; 
I'n 1.\, lN, 
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los otros y con la verdad."182. Así, dentro del periodo romano estas prácticas serán vistas 

únicamente como un gusto o como una tradición, y por tanto no desaparecerán del 

horizonte de experiencia romano, sino que se operará un cambio en la forma de 

preguntarse por ellas. 

Los factores determinantes por los cuales se realiza el cambio de la reflexión en 

relación con las prácticas de amor con los muchachos, se enumeran de la siguiente 

manera: 1) dentro del corte romano los hiJos se encontraban protegidos por el derecho 

familiar y por las leyes públicas, 2) el amor homosexual se practicó más con los jóvenes 

esclavos que con los hombres libres, 3) las prácticas pedagógicas romanas así como su 

institucionalízación, " ... hacían mucho más difícil de valorizar la relación con los 

adolescentes en términos de eficacia educativa"183; 4) las relaciones de philia entre los 

hombres perdieron el carácter fundamental para la realización de la vida, como lo fue en 

el periodo griego; y tal vez la determinante esencial para definir la transformación de la 

reflexión dentro de éste periodo: 5) la nueva valorización que adquirió el matrimonio y el 

lazo afectivo como lugar de unión entre los cónyuges, u •.• contribuyeron mucho sin duda a 

que la relación de amor entre los hombres dejara de constituir la prenda de una discusIón 

teórica y moral intensa. "184 

t;lecesidad de leyes que protegieran a los hijos dentro de un imperio vasto el cual 

no se reducía únicamente a las ciudades estado griegas; sodomía con los esclavos, como 

reflejo que muestra que el acercamIento a la verdad no se da en la relación con el hombre 

libre por medio del amor; transformación de las formas de aprendizaje determinadas por 

la nueva forma de adquisición de la verdad; y baja importancia de la philia en las relación 

interpersonales; son prácticas que al demarcar la Singularidad de este contexto en 

relación con sus formas especificas de saber, poder y comportamiento étiCO del hombre, 

señalan los lugares donde se desarrollaron las técnicas por medio de las cuales se 

conformó la subjetividad del hombre para este periodo, y por tanto Indican también que, 

debido a las características y a las necesidades contextuales del corte en relación con la 

estilización de la subjetividad, fue necesario el desplazamiento de la reflexión del amor 

con los muchachos como eje constituyente de la subjetividad, hacia otro horizonte de 

experiencia, el cual se encontró dentro de la vida conyugal 

Al colocarse el foco pnncipal de problelllatización para la modelación del sUjeto 

moral dentro de este periOdO respecto al matrimonio y no en las relaciones de amor con 

IH~ iS, 177. U conlcnldo de 1m rJrc11le~l~ fue Jgrcg,ldo por el que ~scnbc 
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los muchachos; las problematizaciones sexuales romanas vieron, desde su principio de 

simetría conyugal, las relaciones con los muchachos del periodo griego como formar 

¡nacabadas de amor, faltas de gracia, incapaces de dar lugar a las relaciones de placer, 

contra natura Foucault cita a Plutarco para ejemplificar la concepción que el romano de 

este corte histórico sostenía en relación con el tema: a ésta " ... les falta la doble simetría 

de la actividad de amar, le falta por consiguiente la regulación interior y la estabilidad de \a 

pareja. Está desprovista de esa 'gracia' que permite a las aphrodisia integrarse en la 

amistad para constituir la forma completa y acabada del Eros. n185 

Foucault distingue que en paralelo al desencanto que el amor por los muchachos 

suscitaba en la reflexión moral del corte romano, aparecieron elementos para que dentro 

del periodo surgiera una nueva forma de erótica, la cual Se diferencia de la descrita por 

Foucault en su análisis del penado de la Grecia clásica. Esta nueva forma de erotismo 

según el autor, " ... se desarrolla a propósito de la relación entre hombres y mujeres y se 

expresa en ". relatos novelescos ... ,,186 de aventuras de amor. 

Aquí se presupone que, lo fundamental para el análisis foucaultiano en relación 

con la aparición de la erótica dentro del periodo romano -además del registro de aparición 

e innovación para la cultura occidental-, se determina por la influencia que alguno de los 

temas desarrollados a partir de la erótica romana, posteriormente ejercerán en el saber y 

en las prácticas religiosa y profana de periodos históricos subsecuentes. A continuación 

se resumen las características de estos temas. 

Dentro de los relatos novelescos analizados por el autor que reflejan la erótica del 

periodo romano y que operan transvaloraciones en otros periodos de la historia, se 

encontraron: 1) Exigencia del establecimiento de las relaciones heterosexuales, 

marcada por un polo masculino y un polo femenino ... "187. Según Foucault, en el centro de 

estos relatos surge el amor de manera sublime e intempestivo, por medio del cual se 

umrían el hombre y la mujer, y por medio del cual además, quedarían enamorados con 

una vivacidad simétrica que sería para toda la vida. 2) Demanda de abstención sexual, la 

cual ~ .. se amolda mucho más a la Integridad virginal que al dominio político y viril de los 

deseos" "188, En estas narraciones, la virginidad no es un ejercicio de continenCia anterior 

al acto sexual, es una forma sublime de existencia que el héroe escoge en relación con la 

inquietud que tiene de sí mismo 3) Se ve el matrimonio espiritual como la unión pura que 

I~\ /S'. 19} ., 191, Lt (,11.1 e~ tom,ld,1 por FOllC-,lult de Plu!,uco, del libio f)¡¡dúgo sO/l/,' el amor 
1 ~(. l."', .:? 1I 
.~. 1.\ :! 12 
m r.\,2.12 



89 

es el cumplimiento y la recompensa del ejercicio de la mesura sexual y de la pureza de 

los héroes. "Se reserva uno para el otro hasta el momento en que el amor y la virginidad 

encuentren su cumplimiento en la unión del matrimonio."189 En estas novelas, los amantes 

después de haber pasado un sin fin de peripecias y de haber conseguido dominar sus 

deseos y sus pasiones, se reunirán no para realizar el acto sexual, sino para declarar su 

pureza, mostrar la reciprocidad que han conservado hacia el enamorado, y por último 

esperar la unión que les dará el matrimonio. 

En síntesis, la reflexión romana correspondiente al 'cuidado de sí', desarrolló un 

conjunto particular de técnicas de la existencia por las cuales se realizó la estilización de 

la subjetividad de los individuos; donde estas técnicas de la existencia emergieron y se 

ejercitaron principalmente en 1) la reflexión sobre el cuidado médico del cuerpo, 2) las 

relaciones cívicas y políticas con los demás ciudadanos, 3) las nuevas formas de 

educación y el nuevo papel que debía desempeñar el gobernante, y principalmente, 4) en 

las relaciones conyugales. 

La sustancia ética que conformaba estas técnicas de la existencia se encontró 

determinada por la inquietud que el individuo guardaba con respecto de sí mismo; 

inquietud de sí, por medio de la cual éste reconocía su fragilidad ante ciertos males, de 

los cuales debía de cuidarse y escapar por medio de la instauración sobre sí mismo de un 

régimen provisto de principios universales de naturaleza y razón; por los cuales 

conservara control sobre sí mismo y con esto alcanzara un puro goce sobre sí mismo. 

Inquietud de si que en segundo lugar, se distinguió en el papel que el romano de 

este periodo concedió a la verdad en relación con el cuidado de sí mismo, donde dentro 

de esta relación, y por medio de la emergencia de nuevas técnicas de constitución del yo -

como son el examen, la vigilancia y la escucha-, emergió la subjetivación de la verdad. 

Inquietud de sí por medio de la cual en tercer lugar, el hombre asumió en relación 

con el cuidado de sí, las prescripciones de mesura relacionadas con las prácticas de las 

aphrodisia, mesura por la cual el individuo pudo mostrar así mismo su independencia, su 

control de sí, la soberanía de sí. 

y por último en cuarto lugar, inquietud de sí dentro de las relaciones 

matrimoniales, donde por medio del cuidado que profese el hombre en su relación 

conyugal, sobre el respeto, la reciprocidad, la simetría se estilizará la subjetividad de los 

individuos desde el lazó conyugal. 
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Conclusiones 

El análisis de la subjetividad occidental moderna realizado a través de los textos de lo que 

aquí se denominó como primera y segunda historia de la sexualidad de Michel Foucault 

develó: 1) una forma de análisis para estudiar la subjetividad moderna occidental a partir 

de la historia del hombre como sujeto del deseo; 2) una visión para comprender como se 

constituye el sujeto moderno occidental a partir de cortes históricos temporales dispersos 

en la historia general de occidente; 3) la existencia de posibles contribuciones de la época 

antigua, específicamente los periodos griego y grecorromano estudiados, a la constitución 

de la subjetividad moderna occidental; 4) la propuesta política foucaultiana encaminada a 

la constitución ética de los sujetos modernos; y 5) las dificultades del discurso 

Foucaultiano correspondientes a la formación de individuos éticos y morales en las 

sociedades contemporáneas. 

En relación con el primer aspecto, a través de la noción de sujeto del deseo 

Foucault buscó hacer en sus dos historias de la sexualidad una revisión sobre la 

constitución del sujeto occidental moderno, a saber: en sus investigaciones 

correspondientes a la genealogía del poder, el problema de la sexualidad del hombre 

emergió como el elemento de problematización por medio del cual las mstituciones, en el 

proceso de administraCión del colectivo social, conformaron subjetividades propias para 

éste colectivo; en sus estudios éticos, relacionados con la auto formación de los 

individuos, el problema de la sexualidad se presentó como el tema de problematización 

desde el cual el hombre debía conformar su vida de acuerdo con criterios estéticos. 

Es a partir de unir las investigaciones foucaultianas sobre la sexualidad, desde la 

genealogía del poder y desde la auto formación ética del sujeto que es posible realizar un 

tipo de explicación sobre la formación de la subjetividad del hombre moderno occidental. 

Forma de análisis que describe desde una perspectiva singular la constitución de los 

individuos occidentales desde la revisión de fragmentaciones temporales en la historia. 

A partir del análisis de los discursos concernientes a la historia del sujeto del 

deseo, es posible concluir que el concepto de subjetividad elaborado por Foucault 

presenta dos partes constitutivas, a saber: primero, la subjetividad debe una parte de su 

constitución a las práctIcas de poder-saber InstItucionales que, en su intento por 

indIvidualizar a los hombres los componen en tipos espeCíficos de sujetos, los 

generalizan, es decir, normalizan, homogenerzan dentro de un colectivo social específico, 

con el fin de adminIstrarlos y dirigir su libertad hacIa fInes determinados (donde el papel 
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del saber en relación con el poder y las prácticas también son determInantes para esta 

constitución); y segundo, la subjetividad se constituye también por el trabaja que realiza el 

indivIduo sobre si mismo, de acuerdo con técnicas dependientes de una forma específica 

de tecnología del yo, con el fin de elaborarse así mismo como un determinado tipo de 

sujeto moral. 

En relación con el segundo aspecto, referido al análisis de la sUbjetividad moderna 

occidental a través de cortes temporales en la historia, muestra tres periodos en el 

análisis realiz~do por el autor: época moderna occidental (siglo XVI - siglo XX); época 

antigua (periodos griego y romano siglo IV a.C. al 11 d.C); época correspondiente al 

cristianismo primitivo (posterior al siglo 111 d.C.). Foucault en su primera historia de la 

sexualidad revisa la condición de la subjetividad moderna occidental, desde su genealogia 

histórica del poder a partir de un periodo que establece entre el siglo XVI y siglo XX. El 

estudiar como las instituciones modernas occidentales dan forma a los individuos a través 

de mecanismos de saber - poder - sexualidad dentro de este periodo, sirvió a Foucault 

para: 1) Revisar la emergencia de una forma de subjetividad diferente a la conformada 

durante la Edad Media; 2) analizar la relación entre poder - saber - sexualidad y 

conformación de ta subjetividad occidentat en et periodo moderno; 3) determinar ta 

participación de los saberes modernos en los nuevos mecanismos de control poblacional 

y por ende de conformación de la subjetividad moderna occidental; y 4) localizar a partir 

del problema de la sexualidad, las estrategias del poder moderno occidental desde las 

cuales se realiza la conformación individual y general de los sujetos en las sociedades 

modernos occidentales. 

El tema correspondiente a la determinación y localización de las estrategias del 

poder moderno occidental es indispensable para los subsecuentes discursos 

foucaultianos relacionados con el tema de la segunda historia de la sexualidad, debido a 

que el rechazo a las estrategias de sujeción del poder moderno, es uno de los principales 

puntos de partida de los discursos relacionados con la creación de libertad a partir de la 

auto constitución del sujeto. 

La revisión histórica de dos etapas de la época antigua (Grecia clásica, del siglo IV 

a.C , y época grecorromana, primeros dos siglos d.C.), elaborada por Foucault en su 

segunda histona de la sexualidad a partir del análisIs de las técnicas de la eXistencia del 

cUidado y conocimiento de sí, permitió al autor: 1) Determinar el tipo de herencia que 

estos periodos proporcionan a la constitución de la subjetiVidad moderna OCCidental y que 

serán presentados más adelante. 2) deve!ar [os mecanismos por medio de !os cuales los 
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griegos y romanos de estos periodos conformaban a partir del trabajo sobre si su 

subjetividad. Técnicas del trabajo de sí que, aquí se infiere, Foucault cree son posibles de 

ser utilizadas en la modernidad occidental, para escindir las estructuras totalizantes e 

individualizantes del poder moderno. 3) Elaborar una propuesta de acción política a partír 

de la autoconstitución del sujeto para la conformación de forma de libertad dentro de los 

contextos en los cuales los sujetos se desenvuelven_ 

Las últimas investigaciones sobre la segunda historia de la sexualidad, 

correspondientes al análisis de los periodos del cristianismo primitivo y de la Edad Media 

desde el cuidado de sí y del desmembramiento del yo -aÚn quedando inconclusas debido 

a la muerte del autor-, brindaron a Foucault nuevos elementos conceptuales para 

comprender el devenir de la formación del sujeto occidental moderno. A partir de estos 

nuevos elementos el autor señalará de manera tácita, Vinculación entre las estrategias 

que modelan algunas de las subjetividades del periodo Romano estudiado, con las 

estrategias que constituyen una parte de las subjetividades de los hombres del 

cristianismo primitivo y de la edad Media. 

En tercer lugar y en relación con las contribuciones de la época antigua a la 

modernidad occidental relacionadas con la constitución de la subjetiVidad, Foucault señala 

similitudes entre las prácticas del matrimonio, la erótica y la subjetivación de la verdad 

desde el cuidado de sí en el periodo romano, con las prácticas de la confesión, el examen 

y subjetivación de la verdad desde el conocimiento de si y la desarticulación del yo del 

cristianismo primitivo. El autor muestra de manera implícita relación entre el final del 

periodo romano y el inicio del periodo Judío cristiano primitivo. Esta relación permite 

mterpretar que, el desarrollo de la subjetividad occidental moderna mantiene préstamos 

de las prácticas de sujeCión de si de los periodos Griego y Romano, las cuales llegan a la 

modernidad occidental a través de la conexión con el periodo judeocristiano primitivo y de 

su tránsito dentro de las prácticas de sujeción propias de la Edad Media. 

Así, visto el discurso Foucaultiano a partir de esta perspectiva que conjuga las dos 

historias de la sexualidad, el problema de la subjetividad occidental a través de la historia 

det sujeto det deseo emerge como una forma coherente para interpretar la formación de ta 

subjetividad occidental moderna; interpretación que sostendrá que el proceso de 

constitución de esta subjetividad se encontrará determinado por prácticas de sujeción 

inscritas en diferentes cortes históricos de occidente, a saber: 1) de la Edad AntIgua, 

particularmente en relación con técnicas de la existencia que conforman prácticas y 

saberes referentes al CUIdado y conocimiento de si, encaminadas a la conformación de 
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sujetos que busquen una ética de la existencia que llegue a convertirse en una estética de 

la existencia. 2) Del cristianismo, en relación con técnicas de la existencia encaminadas al 

conocimiento de si de los índividuos para el posterior rechazo del yo. 3) De la época 

moderna, en relación con técnicas institucionales de poder - saber - sexualidad a través 

de las cuales se intensifican, cambian y diversifican prácticas heredadas de los periodos 

anteriores, para modelar la subjetividad de los individuos de acuerdo con fines específicos 

propios de la administración de grandes colectividades 

En cuarto lugar y como un aspecto nodal del trabajo de Foucault que considera los 

aspectos presentados con anterioridad, la propuesta política del autor encaminada a la 

constitución política de los sujetos modernos aparece como el elemento permanente que 

sustenta y guia su trabajo investigativo. E[ tema de la constitución de la subjetividad 

moderna inscrito dentro de la Primera hIstoria de [a sexualidad muestra el lugar donde es 

posible localizar los puntos de partida -inscritos dentro del contexto actua[-, desde los 

cuales emergen las estrategias de poder-saber que utilizan las estructuras del poder 

moderno, para realizar la individualización y la totalización de los individuos. 

Desde los anteriores puntos de partida foucault propone llevar a la praxis la 

propuesta de acción étIca que desarrolla en sus últimos escritos sobre la realizacIón de 

una ontología histórica de nosotros mismos, la cual plantea la necesidad de 

desembarazarce de la doble coerción politica que ejerce el poder moderno (Individuación 

y totalización de [os individuos), para rechazar lo que el individuo es en su actualidad y 

darse cuenta que es más libre de lo que cree, no porque esté menos determinado, sino 

porque hay muchas sujeciones con las que aún puede romper'; en síntesis, para que el 

indivIduo en su actualidad acceda desde el trabajo de sí mismo a la creación de libertad. 

En relación con las formas por las cuales el hombre occidental moderno puede hacer la 

experiencia de si mismo como sujeto de una sexualidad, el autor plantea e[ tema de [a 

autodeterminación propia del individuo, por la cual éste puede desde las relaciones 

consigo mismo, estilizar de diversas maneras su subjetividad. 

En este proceso de construcción de libertad para la subjetividad moderna 

occidental, hay que considerar que el mismo se encuentra además determinado por 

ciertas reflexiones y sus concernIentes prácticas elaboradas en otros cortes de la historia, 

como por ejemplo los periodOs Griegos y Romanos o la Edad MedIa, las cuales han sido 

transferidas y adaptadas para dar forma a la subjetividad moderna a partir de los temas 

propios de problematlzaClón de esta Lo anterior, ha origmado que el individuo moderno 

realice la conformación de sí mismo, en relación con un conjunto de prácticas, temas y 
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Convenciones y abreviaturas. 

Con el fin de facilitar la lectura de las notas al pie de página dentro del documento en 

relación con las referencias bibliográficas de cada uno de los libros, se decidió establecer 

un convenío para citar las fuentes analizadas, el cual se describe a continuación: 

1) Cuando se cita por primera vez el texto, se incluyen los datos bibliográficos completos. 

2) Después de haberse citado el texto por primera vez, en la cita se añade la abreviatura 

que le corresponde, y se marca el número de página al que pertenece el contenido citado. 

A continuación se describen las abreviaturas correspondientes a las referencias 

bibliográficas utilizadas dentro del trabajo: 

HS: Martiarena Osear, Historia de la subjetividad, ITESM-CEM/EL EQUILIBRISTA, 

primera edición 1995, México. 

IS: Foucault Michel, Historia de la sexualidad (volumen 3), "la inquietud de si"(IS) Siglo 

XX! editores S.A de C.v MéXICO, primera edición en francés 1984, decimoquinta 

edición en español 1987. 

Me: Emmanuel Kant Metafísica de las costumbres, Ed. Porrúa. México 1981 

SP. Foucaull Michel, Vigilar y Castigar "nacimiento de la prisión". Ed. Siglo XXI editores, 

colección nueva criminología, primera edición en francés 1975, primera edición en 

español 1976, decimasexta en español 1989 MéXICO D.F. 1989 

SV: Foucaull Michel, Saber y Verdad. Ed. Las ediciones de la Piqueta. Madrid España. 

TY: Michel Foucault Tecnologías del yo "y otros textos afines~. Edición Paldós 

Iberoamericana, SA Primera edición en Inglés 1988 by the University of 

Massachusetts Press EUA. Primera edición en español 1990, Barcelona, España 

VS Foucault Michel, Historia de la sexualidad (volumen 1), "La voluntad de saber"siglo 

XXI editores S.A de C.v México, primera ediCión en francés 1976, decimoquinta 

edición en español 1987 
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UP: Michel Foucault, Historia de la sexualidad (volumen 2), "El uso de los placeres". Ed., 

Siglo XXI, primera edición en francés y español 1984, undécima edición es español, 

1998 México 1998. 
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