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Y L'unuL't:rt11s /u vi:rdud. y /u verdud ""' hurú libres 

(Evungelw de Juun 8: 32) 

El ai\o 1340 fue un año especialmente penoso para toda Europa. a la guerra sempiterna 

entre Francia e Inglaterra, habia que agregar la hambruna que azotó ese y el ulterior. Nadie 

imaginaba que lo peor estaba por iniciar y que para la tercera parte ·de los habitantes del 

mundo conocido: occidente. la muerte llegaría en forma de un horro·r hasta entonces 

desconocido, la peste. 
·-·· , .. : ' 

Enla -primera guerra bacteriológica que tenga memoria la humanidad., los 

mongoles Kípchak. que morían de una extrai\a enfermedad mientras sitiaban un bastión 

genovés en las costas de Crimea, catapultaron los cadáveres infectados de sus guerreros 

sobre las murallas del fuerte. El primer barco genovés que atracó en Sicilia. en 1347, 

llevaba consigo, no sólo historias aterradoras de extraftas muertes de marinos en alta mar. 

transportaba también a la peste Negra cobijada entre las ratas que en él viajaban. 

Cuando la peste negra piso occidente ya había despoblado Tartaria, Mesopotamia. 

India. Siria y Armenia. Los cadáveres cubrieron la tierra. En vano los Kurdos huían al 

cobijo de las montaftas, murieron tantos que todos creyeron que era el fin del mundo1
• 

La enfermedad no atacó a Europa por igual. hay algunos ejemplos de ciudades que 

no fueron atacadas por la peste. El contagio, dadas las condiciones de salud. era mayor en 

las ciudades que en el medio rural, aunque este pago también su tributo de muertos!. 

Alojada como bacilo en los intestinos de la pulga y transportada por las ratas que 

les sirven de renuente y perecedero anfitrión. la Pusti:uri:llu pi:s11.1-. peste negra. en sus 

1 Robinson, J.J Nacidos en sanwe. Diana. Méx, 1992, ppJ-7. 
'Duby, Georgc Ec011omia rural y wcia campesi11a en el Occideme medie•YJI, altaya, México, 1999, Libro 
Cuarto, pp385 y 386. · 
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diferentes fonnas; Bubónica cuando atacaba los ~anglios Únfáticos: Sepuc~mica c~ndo se 

introducía en la sangre infectándola; y Neumónica c~~do i~llamaba la gargantay los 

pulmones, debía su obscuro nombre al hecho de que el. desafonunado que la p\idecia moria 

casi inmediatamente a los tres días con una tez negrUzca entre espantosos dolores, féÚdos 

olores e hinchazón de ganglios en fonna de bubones. Cadáveres in~epuhos,' rezos 

colectivos, orgías celebrando el fin de los tiempos, estas y otras'.· esce~as se volvier~n 
·usuales en aquellos tiempos de desesperanza. En algunos siuÓs. d~.: E~ropa· se: eavaron 

grandes pozos para la multitud de muenos que eran allí arrujad~s. ~epuh:ros;c~mimalt:s 
olvidados de fonnalismos, espacios malditos ajenos a las bendici~~es v.·a .los: conejos 

fúnebres. :·~. 

El mundo conocido se.derrumbaba y la ciencia médica nÓ téni~·~x~li¿¡;;;'¡ón ni ·cura 

para dicha enfennedad. Una vez más, el hombre, al ver su desdich~ y~6~~~~~trar solución 

racional satisfactoria. buscó causas probables para explicar el fcnóm~no,.' í'n'~bhas de estas 

causas tenían un carácter mágico. más que mágico (Mag1c1L\'), milab'T~J, (f,,:/lrJculum)3. 

Los escoceses suponia que era un castigo divino contra el tirano Ingles y decidieron 

. facilitarle el trabajo al eterno, la reunión de los clanes en Sclkirk Forcst. ·tes costo cinco mil 

hombres en el lapso de una semana. la espada inglesa no los tocó, la peste, el azote de los 

ingleses, era ahora también azote de los escoceses. Los que quedaron regresaron 

aterrorizados solo para propagar la enfcnnedad a sus hijos, esposas y parientes en sus 

hogares, Los Alemanes y los Austriacos vieron como causas de sus males a los siempre 

SOSpeChOSOS judiOS, doscientos de estos fueron quemados VIVOS acusados de envenenar los 

pozos de agua. 

Para impedir que Dios se enojara más, el rey Francés, aconsejado por la iglesia, 

emprendió ~na serie de medidas tendientes a calmar su ira, entre las que se encontraba la 

piomulgación de leyes contra la blasfemia. Por la primera y la segunda ofensa se conaba el 

labio inferior.y superior respectivamente, finalmente una tercera ofensa hacia merecedor a 

l Tal dlstinCión la indaga de manera excelente Jaques Le Goff en su obra lo maraw/loso y lo co111/iano en el 
occide11te medie1nl, Altaya, Buenos Aires, 1999, Cáp. l. 
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la extirpación de la lengua•. Un edicto .de 1347 contemplaba que estos blasfemos fueran 

expuestos en la picotas. 

La histeria colectiva arrastró al absurdo, a la paranoia y a medidas 

"enloquecedoras", se hacian penitencias publicas para la expiación de los pecados, aunque 

la convicción de tales pecados era dudosa. A la flagelación individual le siguió una 

flagelación grupal y multitudinaria. Había los que rezaban buscando cura por medio de la 

palabra, o a través de la palabra, o más precisamente a través del Verho y por el verbo, 

hasta los que cargaban cruces y coronas de espinas. La percepción del Apocalipsis y el fin 

del tiempo escatológico estaba presente en el imaginario social de los hombres de la edad 

medía. Más de medios siglo después, la peste experimentó periódicamente algunas 

reproducciones aún más mortíferas6
. Las prescripciones y las conductas deseables entre los 

creyentes de la fe, pocas veces se siguieron a pie juntillas como ocurrió en esta época 

·oscura de la historia. 

Entonces como ahora las condiciones compelieron a una reglamentación y a una 

prescripción, en ese momento, como en casi toda la Edad media, la iglesia fue la encargada 

de establecer modos de conducta adecuados y necesarios, útiles para la institución religiosa. 

Esta breve y lejana anécdota histórica nos sirve para ilustrar de manera sucinta cómo en un 

tiempo y lugar determinados se encuentran "instituciones" o grupos que de una manera o de 

otra se erigen como poseedores del saber, a través del cual atienden a circunstancias y 

problemáticas concretas, siempre partiendo de un supuesto de verdad. 

Una institución con poder visible; la iglesia. Una figura, el sacerdote. Una verdad, 

la fe. Las prescripciones "curativas", entre otras, el dominio de la carne, la palabra 

salutífera, la búsqueda de la virtud, la comunión, la unión, la "simpleza de corazón"7
• Esta 

exposición nos muestra de manera muy general este principio. 

En la actualidad la prescripción "curativa", aún cuando se sigue apelando en menor 

medida a la iglesia, como un remanente del pasado que no deja de estar presente, cada vez 

4 Robinson. J, J Up. Cit. ppJ-20. 
' El edicto es retomado por Foucault en su obra Vigilar y cas/lgar. editada por siglo XXL sin embargo, sólo es 
expuesto para se~alar la venganza del rey sobre la "servidumbre de patibulo". no se menciona a la peste en 
ningun momento. Ver p64. 
6 Duby, George Op. Cit., p386. 
1 George Duby y Phillippe Aries "Historia de la •ida privada: l. Del imperio romano al arlo mil", Taurus. 
Espaila, 1991, pp24S-279. 
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esta más en manos dé riu~~llÍ; instituciones que detentan, como lo hizo la iglesia en la edad 

media, un c~noci~ierito con cará~t~r de verdad indiscutible. 
:· '. . 

Las. prescnpd,ones morales implfcitas y explicitas, se encuentran por doquier, ahi 

donde el poder se· especializa y se hace más sutil, en las instituciones. creadoras de códigos 

morales, en los divertimentos y en otras formas de control. 

••• de los antecedentes teóricos 

El escrito anterior tiene como finalidad exponer una práctica. aun cuando haya sido 

de manera breve, pretende ejemplificar una forma de hacer h1stona. Señala una búsqueda 

de algo, "la cura", y una manera de prescribir. En un lugar sufrido, poblado de gente 

famélica que añoraba más que nunca encontrar la mítica Cucaña. En tiempos en que el 

leproso era el infeliz producto de los esposos que habían tenido sexo en días de 

menstruación. En espacios eternos donde los cuerpos pecadores del purgatorio se encuentra 

fijados (de- fixis. fixi, tran.ifvci, etc) por clavos y ganchosM. Búsqueda de una Cura y un 

modo de prescripción en otra forma de verdad. 

El escrito se asoma a otra verdad y a otra practica, sin embargo son sólo los 

prolegómenos, en adelante se indaga más sobre las prácticas y la "verdad" pero primero 

hago un paréntesis que nos dé razón de su procedencia y de su utilidad. 

Inicio el paréntesis de la manera más fácil y más común, criticando, criticando algo 

diferente, ya con cierto prestigio y con un reciente pero sentido abolengo, semejante al 

chocante e incomprensible orgullo de los "nuevos ricos", la Historia de la psicología. 

La búsqueda, o critica, se dirige en un primer momento a cuestionar a los autores 

que han indagado sobre el proceso histórico de la psicología, desde dónde han partido 

para hablar de la Historia de la psicología y cómo esta rompe, aunque nunca estuvo 

unida, con la búsqueda de las prácticas, en esta ocasión, con las prácticas "terapéuticas", 

curativas o prescripuvasº. En mi opinión dicha búsqueda de lo psicológico terapéutico va 

articulándose en figuras especificas y saberes nuevos, erigidos por los poderes que de tales 

se sirven, pero esto no lo voy a abordar. 

Se cuentan pocos años aún, un poco más de un ciento, desde la aparición, o 

emergencia, que si corresponde a una emergencia o a una urgencia del saber psicológico, 

' Le Goff, J Up. Cit., p49. 
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en el sentÍdo ,;amplio" d~ In pnlabrn. Al respectó' Ebbingh~i.s comentnbn. ·•(a psicología 

tiene un largo pasado pero una historia breve·;1º, ~6br~ ~~Í~ pun;o en especial ha~ surgido 

diferentes textos que pretenden establecer un comienzo en la psicología. Sahakian11
• por 

-·ejemplo, se limita, y él se ncotn, se pertrecha,' s~ ~ircunscribe. ni recuento. y resumen del 

pe?samiento. de algunos autores, más que autores; ·actores del devenir psicológico. Para tal 

_ efec_to se remonta a las bases de los pensadores b'l'Íegos como Anaxilgoras pasando por San 

Agustin hasta llegar a nuestros tiempos con toda la cepa de ndoctrinndores de las diferentes 

escuelas. El epitome aspira a ser un vademclcum obligado del psicólogo, sus capitulos van 

de'la: Psicología de la Antigüedad Griega y latina a la psicologia fenomenológica. como si 

hubie~e, una constante, y buscara ese ce/ert.v puríbu.v, las citas dan forma y contenido a la 

obra, Siihakian casi sin quererlo se nos muestra como un ¡Doc1us cum libro'. 

Habria libros más sesudos aún, los que establecen la psicología - desde la 

· hist.orización de las escuelas, pensándolas como sistemas definidos. como. serian el 

estrUcturalismo, el funcionalismo. el asociacionismo. t:I conductismo. la teorl~de.l~ G~stált' 
y el psicoanálisis1

i. Estos buscan hacer un sucinto y escueio: re~ue~t~_i d~; e~~ntos 
trascendentes, quizá importantes, para el "surgimiento" o establecilTiiC~iÜ:'d~l-:sÍ~relTI~ 
d~s~ollado. El pretendido concepto de sistema (.\ynislemi) al que estos lib~~s~~enden. es 

contradictorio, en principio, por que un sistema parte de la lógica de que el 

establecimiento de éste se basa de premisas verdaderas y falsas que reunidas entre si darian 

cuenta de una doctrina, un ejemplo de esto lo podemos observar en Rene Descartes y su 

sistema de comprensión del universo, .. el Mecanicismo". Salta a la vista que el acuñado 

concepto de sistema le queda grande al "paradigma" psicológico. 

·Algunos más buscan establecer el nacimiento de la psicología desde la visión 

positivista: y la nombran como tal a partir de que se gana el derecho de ser .. Ciencia", y las 

cÓmillas están bien justificadas en la medida en que, propiamente; y etimológicamente, y 

aún más, ontológicamente, no es psicología, y que las pretensiones para consolidarla y 

revestirla de la .. Verdad" (y estas segundas comillas también tienen un porqué) a quedado 

en añosos paradigmas, protocientificos, asumidos, con resignada y doliente mea culpa, 

• Sobre estos te1minos. su definición y sus opacidades hablaremos más adelante. 
10 Marx. M. H y Hillix, W. A Sistemas y teor/aspsicologicos contemporáneos, l'aidos, Méx. 1992, p15. 
11 Sahakian. W Hi.ttoria de la Psicología. Trillas. Méx. 1992. 
12 Marx. M. H y Hillix, W. Op. Cit. 

.----------·--
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como preparodigmas Kunianos13
, ajenos a las ciencias normales y revolucionarias. Por este 

camino andan los que bien entendida tienen la verdad, los doctos que conocen De omm re 

scibili, et quiubusdam alifa', de todas las cosas que pueden saberse y de algunas más. El 

texto dista de ser teorético y no pasa de la exposición. 

Es necesario señalar que en lo futuro sólo se expondnin algunas observaciones a la 

historia de la psicología y no se ahondara mucho sobre esta. Sobre la historia de la 

psicología se ha escrito de manera abundante y ha gestado a sus propios apologistas y 

detractores críticos que están repensando, con relativo éxito, esta práctica y proponiendo 

nuevas formas y modelos de hacer esta historia. no es intención de este texto reconocer los 

matices y vicisitudes de esta practica. 

Delimitación 11 orob/emadzación 

Es evidente la búsqueda de raíces, y la insistencia en pensarse como si la psicología 

fuera nueva rama de añoso tronco. La aspiración esta lejos de la verdad, el saber 

psicológico es reciente, atiende a necesidades concretas del estado, organismo del poder, es 

un saber sin parangón, que nace y se establece ahí donde es pensada la verdad, aun que no 

pretendo en este trabajo demostrar esto. 

l. justificaciones y objetfros 

Y no sea en perjuicio, lo que en un tiempo fue para mi prejuicio, y ahora no es más 

que buena reflexión que me alejó de la inflexión, el presente dista de ser formativo o 

destructivo, lejos esta de crear verdades que nos edifiquen o dignifiquen, tampoco establece 

nuevos sistemas de certezas que refuten los anteriores en esto me sumo a la opinión de 

Nietzsche que enfatizaba "- ¡qué me importan a mi las refataciones!-, sino, cual conviene a 

un espíritu positivo, poniendo, en lugar de lo verosímil, algo más verosímil, y, a veces, en 

lugar del error, otro distinto "14
. 

" Khun, T.S: The stn1c/llre of scientific revolutionv. Chicogo, Universidad de Chicago Press. 1962, citado 
en: Marx, M.H y Hillix, W.A Op. Cit., pp 16-19. 
14 Nietzsche, F la genealogía de la moral, Alianza, Madrid, t 997, p25. 
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El pretexto del texto, que se gesta antes de Ja urdimbre y Ja trama de este, y se 

avivó con mi. formación o deformación, no quedará latente, el escrito obedece a una serie 

de necesidade.s, y necedades en algún momento, por concientizarme y cuestionarme mi 

elección de carrera, este escrito es una oportunidad para reb'!'esar por Jos pasos andados, es 

la reílexió.n del ejercicio de la psicologia, en partt: dt: su historia, o mejor dicho dt: sus 

prácticas, su utilidad y su futuro desde otra perspectiva. desde otra mirada, desde una 

mirada más desacralizada y menos institucional. 

· Es un t:scrito anodino, como cada quit:n quit:rn entt:ndt:r esta palabra. y egoista. 

Como ya sei\ale anteriormente no pretende crear verdades o ciencia, Ja elaboración de estas 

se las dejo a los doctos, y la crítica de estas se In dejó a Nietzsche y a Jos llamados 

postmodernos que de sobra lo han hecho. Genera preguntas, esa t:s su verdadera función, 

propone Ja tesis, esperando Ja antítesis que arroje Ja síntesis. Busca dar el primer paso a Ja 

dialéctica. Sci\ala Ja res dubia, cuestiona a la res certa. Se aleja de lo uptum para sospechar 

de él. 

El escrito como más adelante se explica tiene como objetivo circunstancial, casi 

accidental y sin embargo, y pese a todo, central, o general, criticar los trabajos de Ja historia 

de Ja psicología a partir de señalar otra forma de pensar tal historia, propone hacer una 

historia de las priícticas, no para ver su progreso sino para reconocer Ja ruptura. Para 

dilucidar. los saberes que se encuentran inmanentes a nuestra práctica y que no 

contemplamos, para una labor más libre y más consciente de la misma. 

El objetivo expreso es ser propuesta, por mucho tiempo pospuesta, de pensar la 

utilidad del dato histórico en la critica de nuestra práctica. 

Para lograr el objetivo planeado el escrito se ayuda de un ejemplo, ahondará sobre la 

emergencia de una "cura dialógica", cura a partir de la palabra, ese oficio que se Je 

reconoce al psicólogo, pero de la cura a partir de un dialogo calificado como racional. Me 

situó en un lugar y tiempo en espacial, el mundo de Ja polis griega, sólo para señalar un 

espacio distinto con una "verdad" distinta. El ejemplo pretende mostrar dos prácticas 

antagónicas pero simultaneas de "cura dialógica" y expone el "triunfo" de una sobre otra. 

La labor que pretendo tiene algunos problemas y opacidades, que preocupante 

mente se convierten en aporias, y que me veo obligado a sei\alar y desentrai\ar, aunque esto 

no sea del todo posible: 
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J. Pulubrus subre /u curu: Crílicu.• y cr1s1s. 

En la actualidad el termino cura se ha prestado a debates largos y, en 

muchas ocasiones, infructuosos. A la pregunta ¿Que es la cura? Precede una 

locura de opiniom:s, disertaciom:s y una murl!muKnum de visiones de lo que 

debe ser. Aquí no tratare la cuestión, no aponare, ni me sumare a ningún 

concepto, es más, ni siquiera los expondré. Sólo hablare de la pluralidad y el 

conjunto de los fenómenos susceptibles de reconocerse como cur.i. 

bordeándolos, evidenciándolos en sus matices. el concepto de lo que la cura 

fue y la cura es, o si la cura fue y ya es otra cosa. la palabra que la define, la 

discontinuidad de dicha palabra, entre otras cuestiones quedara pendiente, 

esa es una labor fuera de la posibilidad de este trabajo. No señalare la vuelta 

a los afectos, a los justos limites, a los antiguos hábitos". Expondré algunos 

aspectos interesantes que tratare de abordar a lo largo del texto con la 

metodología que señalare adelante. 

2. Cura a lravés de la palabra: Ser a lravés del "u/ro". 

La palabra palabra aparece más de ciento cuarenta veces en la Biblia 

revisada por Cipriano de Valera, la de Curar o Sanar no, menos de 

cuarenta. Así en un pasaje de Mateo, un centurión ruega par .su· criado a 

Cristo "Señor, no soy digno de que entres ha1u mí techo: solamente. di la 

palabra, y mí criado sanará "16. La palabra sana o destruye, forma o 

deforma, por la palabra se transforma y se edifica. Por la palabra se 

corrompe y se nulifica. Palabras, sólo eso, loco, malo, enfermo, inútil, 

anormal, odiado, querido, normal, útil, sano, bueno, cuerdo. Una palabra. 

sólo una, la diferencia en edificar y anular, esta sólo en cual. Este aspecto del 

análisis me parece trascendente y por demás imponante, el valor de lo que se 

dice a quien se le dice. El poder que ejerce el que dice a el que se lo dice. La 

relación de poder es en este sentido es trascendente y sera analizada apenas 

de refilón, en esta ocasión. Sin embargo, no es omitido su señalamiento en 

los momentos, no escasos, en que se presenta. El poder de la palabra o una 

11 Foucault, M /,a vida de los hombres infames. Caronte, La plata, 1996, p52. 
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conclusión finaI detenninante: queclini pendiente, aunque -no del todo 

ausente. Hay que reconoce~;- en esÍos .Tl~~~~tos, la ·imposibilidad teórica e 

histórica para dar u~a con~liislóna~ste tÓpico. 

3. Palabra para fa cura: los de~clo:~- de fa prescripción 

Este apartado habla de la ·Jlroblemática de los cambios t:n la prescripción, de 

los saltos en la forma. y de las historias superpuestas, de la filtración de la 

antigua memoria a la nueva. Habla de la presentación que asume i:stas 

palabras para ser adquiridas. Habla del discurso prt:scriptivo y t:I vt:lo dt: 

verdad con que se va cubriendo. En este escrito, es la parte central, ocupa la 

mayoría de las observaciones y la búsqueda se dirigió por ese camino, en 

t:ste sentido, t:s la ruta arq"ut:ológica. El problema aqui i:striba en encontrar 

un tennino preciso, allá, en el pasado, a analizar, que pueda ser de utilidad 

para desarrollar. Es en gran medida un problema de orden etimológico. 

4. "la Palabra" del que cura: Tópicos del saber del otro. 

Por esto entenderé la relación de poder que se desarrolla entre el que dice la 

verdad del otro, el que prescribe y proscribe. Se habla de la 

"argumentación", del lugar que asume el que prescribe, el que cura. Los 

diversos lugares que ocuparan las figuras de los que prescriben. La relación 

de poder se presenta ambigua y sólo una búsqueda más profunda del 

contexto Griego podria arrojar luz sobre esta problemática. 

5. locura, cura y palabra 

De los diversos espacios, del lugar del desarrollo de las manias y de la 

"cura" de las mismas, de eso se habla. Se pretende enfocar y exponer 

algunos lugares comunes, reconocer los rostros de los proscritos, escudriñar 

lo rechazado y lo aceptado o deseado. Esto entraña varios problemas pues 

requiere estar atento a los calificativos y adjetivos que van adquiriendo en 

los textos los conceptos antes mencionados. 

¿Por qué no he evitado el termino "cura" en el escrito? La respuesta para mi estriba 

en la necesidad de proporcionanne y proporcionar una perspectiva general que permita 

ahondar sobre el tema en un tiempo posterior. El termino pennite reconocer formas, 

16 Mateo 8:8 

TESIS CON 
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mascaras y espaciOs que otro concepto no podría describir: Hay que seifalar que no hago 

como haría Foúca~lt, ~sto ~s. illlSc~r un termino desde allá, como lo hace con las Er~u 
uphrod1t~.~; 11 p~ra e~tÍíblecér las diferencias, o mas precisamente las rupturas con el . - .. '\ .. ·.· ,. 

presente, sin· emb~rgo~. llo sólo se· rescata esto en lo posible. además se busca destacar 

ciertas categorías útiles para ia crítica en el presente. Esto contiene un dificil problema. Por 

~jemplo, l~ int~sibiÚdad de dilucidar, en los escritos. los conceptos previamente definidos, 

esto es, no b~~~o té~inos precisos como la svphrosme o la enkrureiu. en los textos sino 

que hago c~;,,o los pacientes arqueólogos reconstruyendo Pompeya u el palacio de 

AgamenÓn, ·basándome en columnas rotas, en muros de piedra. que fácilmente se pueden 

confúndir con mojoneras, estratificando, seccionando. enumerando para armar un primer 

bosq¿éjo que abra los ojos a la imaginación. Busco lugares comunes. no para establecer los 

.procesos del progreso, sino sólo para señalar las diferencias. 

De inicio es menester señalar que para abordar dicho tema se requiere en un primer 

momento, analizar el papel prescriptivo, con esto designare a toda acción tendiente por 

parte de cualquier figura de poder, a transformar, "Modificar", comportamientos dentro de 

una cierta sociedad a lo largo de la historia, no es lo mismo la problemática en la Grecia 

clásica y en la actualidad y no es lo mismo por que, como más adelante ejemplificare, la 

psicología obedece a una relación de poder especifica que da cuenta de ella y a la cual sirve 

que es lejana a la figura del filosofo o del rapsoda, personajes prcscriptivos específicos de 

la Grecia. 

Salta a la vista del análisis histórico que cada "época" tiene sus prescripciones y 

observancias hacia la conducta de los individuos, sus formas en la ''cura" y en el caso que 

pretendo analizar, también sus palabras. 

El presente busca dar elementos para repensar la labor .de la psicología y del 

psicólogo, asl como de lo terapéutico en dicho saber a partir de establecer un parangón 

ejernplificativo. 

Dado el papel de la psicología y del psicólogo, se hace necesario, cada vez mas, 

cuestionamos sobre nuestra labor dentro de esta sociedad a la que se supone servimos y nos 

debernos. Esta tesis pretende encauzar por esta reflexión. 

17 Jdem. El uso ik los placeres, Siglo XXI, MéJ<, 1999, p3 7. 
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11. Huela una nuel!U metodo/oglu: Lu geneu/ogfu 

El análisis de dicho tema parte de una mirada genealógica de las emergencws, 

parte de la disertación primero arqueológica y luego genealogicu de Michel Fuucault. 

Aclaro que dicho análisis. dada la magnitud e información necesaria para éste, es escueto y 

se acotan una revisión histórica mediana. 

Es menester hacer una sucinta exposición de la perspectiva histórica de Fuucault, en 

su obra que tiene los principios genealógicos. 

Lns lineas generales del estudio genealógico se exponen en el Capitulo uno de 

/vlicroftsica del poder18
, Niet=che, la genealogía. la historia. en este texto Foucuult explora 

la obra de Nietzsche y enuncia líneas generales para el estudio genealógico. 

Se abandonan las génesis lineales de las que ya hablaba Paul Ree 19 y se abraza el 

principio de emergencia, donde no habria tal cosa como una aparición repentina sino todo 

un proceso de lucha de poderes y saberes que van dando la coyuntura a la formación de los 

"fenómenos", parte de la labor del genealogista esta en desentrañar lns procedencias. 

Un segundo aspecto a resaltar es la proclividad a señalar lo singular en el suceso, 

este sólo hecho implica una ruptura con el sustancinlismo de lns anteriores formas de hacer 

historia. 

Abordar el estudio genealógico implica indagar sobre lns diversas escenas, en otras 

palabras no busca el trazo de la evolución, el thelos, busca las ausencias, los matices, las 

particularidades, las rupturas. 

La genealogía se opone a In metahistorin sustancíalista que excava en los 

accidentes, al principio teleológico, al origen20
. 

La genealogía es antimetafisica, irreverente con la verdad y tiene como centro de 

análisis In categoría del cuerpo21
• 

El cuerpo primero, no lo divino, el cuerpo que desea y que se alimenta, observa a 

los cuerpos dóciles y a los cuerpos sometidos22
. Del devenir histórico Foucault analiza las 

11 La piqueta. Madrid. 1992, pp7-29. 
19 Nietzsche, F Op. Cit., p25. 
:o Foucault, M Op. Cit. pp7-29. 
l1 lbüi. pp7-29. 
" Al respecto ver Foucault. M Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, Siglo XXl, Madrid, 1998. 
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relaciones de poder, que van "gestando" los nuevos saberes y van .. sepultando .. o 

"sometiendo" otros23
• La lucha de poderes va creando discursos, vocabularios y 

significados nuevos. 

Ese aspecto genealógico se expone de manera magistral en la obra de Foucault. 

Historia de /u sexuu/idud 2: El uso de los pluc:ere.l', texto que en parte motiva este ~scrito 
pues en el se establece un parangón entre la noción de ··sexualidad" de la Grecia Clásica y 

la noción actual que más bien parte de la experiencia de la carne, de la premisa religiosa. La 

comparación no establece puntos de reconocimiento entre lo que conocemos, entre 

sexualidad ahora, y lo que reconocía el griego como sexualidad, porque de inicio, se esta 

hablando de dos cosas diferentes, una cosa es la uphrodiseu, otra distinta la "sexualidad". 

La noción de la diferencia y la particularidad del lenguaje, y la función. me lleva a la 

reflexión, a repensar la emergencia de la psicología, pues lo psicológico. terapéutico, la 

prescripción, ha tenido una constante, cualitativamente diferente, donde las figuras y los 

poderes se han ido transformando, no evolucionando, los juegos de verdad ha "gestado" sus 

correspondientes saberes que como la psicología se pertrechan desde un principio de 

Verdad, como si tal cosa existiera. 

La búsqueda bibliográfica se centrará en el reconocimiento de poderes 

hegemónicos, esto es las instituciones plenamente constituidas y reconocidruí, asi como la 

figura de saber y de verdad que a ella se liga y a la cual los individuos depositan un saber 

de ellos mismos. Para tales efectos la búsqueda nos lleva a la consulta de textos Históricos, 

que refieran de manera directa o indirecta sobre los poderes patentes, y textos literarios 

que tengan ese carácter prescriptivo, aun cuando no discrimina los textos proscriptivos, 

que no aborda M. Foucault. El giro en este texto respecto a la obra de Foucault es que el 

presente se aviene a una revisión en su mayoria de textos históricos más que literarios. pues 

allegarnos a una búsqueda de textos prescriptivos de la época nos llevaría a un análisis de 

prácticamente todo texto y libelo escrito, pues me sumo aquí a la opinión de los que 

consideran que todo texto tiene una intención, que todo texto es prescriptivo o proscriptivo, 

de ah! que me apegue a los textos históricos que dan cuenta del poder y de la eclosión de 

saber en el momento que pretendo estudiar. 

13 Para la mayor comprensión de los "saberes sometidos" ver la primera y la segunda lección de Foucault. M 
Genealogía del racismo, La piqueta. Madrid, 1992. 
24 Siglo XXI. Madrid, 1999. 
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• .• - - ·=-' ., -- .------ -- ,-

Las referencias bÍbliográficas a las que me circunscribo, sobre todo en el análisis del 

incipiente mund~ oc~iden~I. Parten de historiadores que ahora están repensando a la 

historia, y por tanto ~-l~s griegos: a la Edad media y la modernidad. 

111. Un poco sobre el texto, su utilidad, su i•alor y su estructura. 

El siglo pasado, ese pretérito tan presente del que no hemos tomado distancia más 

que por un par de ai\os, nos lt:go discursos varios, formas de subjetivación, maneras de ver 

el mundo. Nos hemos dado el lujo de pensar que ya esta todo dado. Nos hemos dado el lujo 

de buscar esa res cerra. 

El análisis en este texto busca, como se explicó, las rupturas. Pero vale la pena, no 

por gusto oneroso sino por mera necesidad, aclarar que es lo que este texto es y no es. 

Empezare por nombrar lo no nombrado, por escribir lo que no se va a escribir, pues este 

periplo por el mar de la inexistencia, una mar metafórico que tampoco es, nos aporta 

trópicos, meridianos, tangenciales, no propios pero necesarios. 

El escrito no es una genealogía, ni su único pero basto ejemplo es una genealogía 

terminada, sin embargo busca proponerla. No pasa de ser ejemplo que aborda de manera 

apenas sagital, pese a ser basto, un poco de los que se pretende explorar. 

No pretende conocer los "saberes sometidos" o "saberes sujetos" de las diferentes 

épocas, ni ahí ni ahora, aunque acepto que esta exploración si seria de un verdadero interés 

para la psicología. 

No hace historia de la psicología aun que en el principio inicio criticándola. No hace 

tal análisis por que en esencia es lo que critica, la búsqueda de lo psicológico en la historia. 

Si pudiéramos buscar esa "génesis", que Foucault denosta y que por tal motivo crea el 

concepto, diferente de emergencia, tendriamos que buscar en un tiempo más cercano y no 

en la pluralidad sino en la singularidad, esto es. en lo local, en lo reg1ona/, en el saber de la 

gente:J. Pero como ya explique este escrito no hace, o no finaliza, tal genealogía. La 

propone sin hacer, aunque tal no debiera. por mera ética propositiva, ser, pues es bien 

visto, que quien hable del viaje tenga por fuerza la experiencia del camino andado. 

"Foucault, M Vida de los hombres Infames. Carontc, La plata, 1996, ppl21-138. 
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No pretenderá ni por nsomo, aunque lo haga por accidente, adentrarse a los modos 

de subjetivación de las "edades" de los hombres. 

Señalando la tangente diríamos que sigue a Foucault, pero no siempre. su método y 

sus conceptos serán la "caja de herramientas", eso ya lo exime d~ su. usufructo, retoma 

conceptos y observaciones, recoge la metodología y pretende hacú algo nuevo. lo 4ue sea 

que es. Pese a todo la metodología, como se menciono en la introducción. es la genealogía 

o más bien la propuesta hacia una genealogía. un phatos genealógico. 

Paso ahora a las secantes e inicio la ignición con una pregunta elíptica ¿Para que?, 

¿Es .. útil"?, sobre todo en esta tierra de lo útil y lo rápido. no sutiL ·Desde la uulidad pero 

sobre todo desde la mirada objetiva esto puede ser un certero :px1muron, una verdad 
,,,.· 

ficticia. 
,-;·.:;,.·· 

Este como se menciona. es ejemplificativo y de paso aporta, aunque no estaba 

contemplado, algunos elementos para la comprensión de la metodología Foucoultiana 

De Foucault tomare la preocupación por conocer los modos de subjetivación. sólo la 

preocupación pues un análisis de la subjetivación requiere una labor eruditamente 

documentalista. Para abordar someramente esta labor me avengo a algunos libros históricos 

que han dedicado largos tratados a explicar el pensamiento, la subjetivación y la 

imaginación griega, yo sólo los retomo. 

La primera parte del capitulo uno es una critica. Aborda algunas observaciones a la 

historia de la psicología tal como ha sido escrita. Señala una nueva búsqueda, no para 

comprender el pasado de la psicología sino para dar luz sobre el presente. En otras palabras 

hace patente la necesidad de hacer una ontología del presente. OntoloRía del presente es 

una respuesta lacónica a esa pregunta elíptica. Pero aún se presta para una pregunta más. 

eliptica también por cierto, ¿Para que?, y a la iteración se responde esta vez asi. para hacer 

algo distinto, algo más libre, algo más ético, menos herético, quizá. Esto es sólo la 

circunferencia del cono. la basa del pedestal. La genealogía dará cuenta del dado, del 

apotema, anatema de un pasado sin futuro. sin fin. 

La segunda parte de este capitulo es la propuesta propiamente articulada. Es la 

venta del nuevo enfoque a partir de la exposición amplia de la metodología y de ciertas 

observaciones de Foucault. Seguirá a este y sólo al final aportará algo "nuevo", ajeno, 

apropiado, que parece omitirse desde el punto de vista genealógico, no desde el 
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historiografico, a saber: El orden de lo prescriptivo que llwnare en adelante "curativo", 

para hacer la diferencia de lo que Foucault ha llamado prescriptivo en su libro H1storw ele 

la se.malidad 2: el uso de los placere~6• los "saberes olvidados", no sujetos, que en esta 

ocasión sólo pretenden denunciar un contexto especifico necesario para la comprensión, y 

In denunciación de los lugares de enunciación. 

El capitulo ulterior. que también tiene dos momentos tiene una labor ejemplificativa 

y reflexiva, su razón de ser, no pane de establecer parangones titiles que nos arrojen 

palabras inutiles. Pretendc:n dc:stacar las categorías de análisis sc:ñaladas c:n c:l capitulo 

an.terior sin adentrarse mucho, además retoma las observaciones historiob'Tnticas. Destaca 

: en In parte final estas observaciones en el tema que sirve de ejemplo, y de titulo, lo 

"curativo", pues pensarlo como terapéutico seria un anacronismo. En c:sta breve pero 

ejemplificativa "genealogía", se hace una breve critica y se hacen algunas reflexiones a lo 

terapéutico o curativo dialógico. En síntesis busca aterrizar las categorías de analisis del 

capitulo segundo en problemáticas especificas, c:n este caso sobre la categoría de lo 

"curativo", su espacio y su fonna dialógica. 

Finalmente, el último capitulo, es algo parecido a una conclusión y resalta la 

necesidad de hacer una ontologia del presente, así como abrir lineas generales de 

investigación, para ello rescata observaciones de los capítulos anteriores. Hace una critica a 

lo histórico en la psicología, sobre todo al pensar lo histórico de la psicología a panir de la 

razón y la verdad, que de manera generalizada, se ha aceptado, pane de la concepción 

griega de "la Razón", razón por la cual muchos consideran a ese mundo como cuna, no sólo 

de nuestra civilización, también de nuestra razón 

Aquí señalo las deudas. En primer lugar tomo de Foucault, su preocupación por 

hacer una "ontologia del presente", sin embargo, el texto no hace tal, establece lineas 

generales hacia la búsqueda de una ontologia del presente en la psicología paniculnrmente 

en el ambito terapéutico. Los sigo, sólo en sus loables intenciones, una ontología del 

· presente es demasiado ambiciosa para este trabajo de tesis. 

Retomo también algunos textos de Foucault, algunas observaciones que ha hecho a 

las instituciones y a los sujetos que la conforman. Expongo las relaciones de saber- poder y 

retomo algunos textos y figuras del saber representativos y prescriptivos para exponer los 

'°ldem, Siglo XXI, Méx. 1999. 
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puntos. Tomo textos genealógicos no para hacer genealogías retomando genealogias. esto 

jusiamente ya no sería una genealogía, sino con el fin de exponer los puntos a los que me 

he remitido exclusivamente 

Es una propuesta de análisis del hacer del psicólogo. eso es al final. Abrir la puerta a 

lo no dicho. pensar lo psicológico actual como alternativa para otra cosa. otra forma de 

hacer psicologia, menos institucional, menos prejuiciada. 



CAPITULO/ Punto A/fa: Una procedencia 

Alfa es siempre comienzo, que anuncia un lógico fin. Alfa es siempre un inici.o de 

algo, pero quien dice alfa dice Omega "Yo soy el A/fu y el Omegu, prmc1pwy fin, :dice el 

Señor. el que es el que era y el que hu de venir. el todo poderu.m "1, Alfa, i:n este lexía 

inaugura un principio, un comienzo para el desarrollo del mismo, y aclaro, no cie·rra con un 

omega, omega sólo sobrevendrá cuando el tema se agote, no será el~aso:eri•~5~'.0ciÜ;ión. 
.. ' ~· ' 'i -":::· ;i:: > .. ' . ' .. ' . 

Este comienzo no se cierra, no para mi. .: ;· · >;: . . · · 
"Pungtum" o "punctus ",es una señal artificial,:unsígn~.sin~on)do,"se l:ee yno se 

::~;:.:.~; .::::,:::::::~:it¡~~tiTu~!Y~~~~lf i:r,;: 
y lonSitud. El punto sin e;,,bargo marca IÓs . Íi~in'j;o~:; JÓ~·~~pn~i6s del Óbje~o. de lo vivido 

. . ' - . . -.·_ -.· - o:.::.::,-~:~-·. ""?>- ... - . •,, -

y de la redacción. • .: 1:. ·, .: . . .• · '<" 

Punto alfa, me sirve para poner los puntos en las Í:Ósas, explicar la estructura del .. . -

texto, es un punto de apoyo para dar forma a lo escrito, gracias a él me es posible nombrar 

lospuntos cardinales del mismo, es también un punto de llave, hay necesidad de pasar por 

él para alcanzar el objetivo. 

Es el primer punto de dos posteriores, el punto de desarrollo y el punto en 

· retrospectiva. 

Este primer punto explica o intenta explicar puntualmente dos puntos importantes, 

la problemática, la historia de la psicología, y la opción, La genealogía. 

Es expositivo, aunque hay puntos de vista al respecto, tendrá un fin, después, en la 

conclusión, en el punto retrospectivo que es también una forma de punto suspensivo, pues 

dejará más interrogantes que cenezas, se concluirán y retomaran algunas discusiones. 

Por tanto es hora de poner punto en boca y exponer punto por punto la metodología, 

los puntos de contacto con la misma y los puntos de variación. 

1 Apocalipsis de Juan 1 :8. 
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1.1 Obsen•aciones a la Historia de la psico/ogfa 

1.1.1 La opuesta 

Status transictionis "an quaestio jure intendatur" 

De todo este texto, esta será la parte centrada a las reclamaciones, dolencias y 

"deponencias". Abro con una tramposa afinnación en silepsis de número, no concluyente 

por supuesto, La mayor parte de los textos de historia de la psicología se centran en sei'alar 

una teleología de la psicología, un antecedente rebasado. Una minoría, otra silepsis, la 

plantean localmente, o inserta en un modo de pensamiento temporal, secular, entre estos 

textos podemos encontrar por ejemplo a Marx y Hillix en sus Sistemas y teorías 

psicológicos contemporáneos18
. En segundo, demasiadas, una vez más silepsis. lo ·que -la 

transforma en anáfora ya, piensan lo psicológico desde el presente, sin pensar en las 

posibles rupturas del pasado. Pero un punto en que los textos se asemejan es en la inutilidad 

histórica de los mismos. Y no es la búsqueda., o pretensión de lo útil lo que mueve a la 

reflexión, sin embargo es necesario resaltar que el tradicional texto histórico de Psicología 

pocas veces pasa de denunciar ese progreso. 

Me atrevo a decir que la mayoría de los textos de historia de la psicología son textos 

inútiles cuyo único fin es servir de antecedente. ya para escandalizamos sobre las prácticas 

anteriores, ya para congratulamos sobre los avances que han hacho de esta una madeja 

preparadigmatica con disfraz de ciencia. 

De los humores hipocratícos a la tarantela medieval, de las inyecciones irritantes de 

Celio Aureliano al trato de la brujería. Se busca la anécdota en el "juego", la luz de lo 

próximo científico, en lugares de enunciación extraños y ajenos. 

La propuesta esta vez es diferente, habrá que retomar lo olvidado, no para 

exponerlo como antaño sino para contextualizarlo y buscar la verdad de su tiempo, para 

21 Apocalipsis de Juan 1:8. 
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reconocer lo curioso, no por la 'curiosidad misma. Es menester desechar el sentimiento de 

familiaridad con'el pasado. Es útil en estos casos hacer como Foucault o como los 
.- .,_. ·-... ' 

arqueólogos . de.:¡ 'histoire · eles menta lites, indagar cuando del pasado no podemos 

comprende~ :un chiste,' u'n rito. un poema; reflexionar sobre el desconocimiento. o más 

precisamente~.-. extrañamiento, de eso que no entendemos. Una pista. una incógnita nos 

puede concli.icil- a·unn visión del mundo diferente y maravilloso. 

Dos·ejemplos servirán para ilustrar lo anterior. advierto que pueden resultaren 

momentos precicupantes, golpes en el pecho le preceden. La reflexión ha de ir más allá de la 
'. 

neblina y mal recuerdo que aparentan ser. 

" ... comencé a estudiar criminales en las prisiones italianas y entre otros, conocí al famoso 

bandolero Vilella. Este hombre poseía una agilidad tan extraordinaria que habia sido 

conocido por su forma de escalar altas montañas llevando una oveja en sus hombros. Su 

cínico descaro era tal, que alardeaba abiertamente de sus crimenes. A su muerte. una fria y 

gris mañana de noviembre. fui comisionado a elaborar el post mortem y al abrir el cráneo 

encontré en la parte occipital, exactamente en el punto donde se encuentra la espina en un 

cráneo normal, una depresión diferente a la que llamé/osa occ1p1tal mediana, debido a su 

situación precisamente en medio del occipucio, como en los animales inferiores, en especial 

los roedores. Esta depresión, como en el caso de los animales. se correlacionó con la 

hipertrofia del vermis, conocida en los pájaros como el cerebelo medio. 

Ésta no fue solamente una idea. sino una revelación. A la vista de ese cráneo, me 

pareció que me encontraba inesperadamente como en un inmenso llano bajo un cielo 

encendido, el problema de la naturaleza del criminal- un ser satánico quien reproduce en su 

persona los instintos feroces de la humanidad primaria y de los animales inferiores. Por 

tanto, se explicaron anatómicamente las enormes quijadas, los grandes huesos de las 

mejillas, los prominentes arcos superciliares, las lineas solitarias en las palmas, el gran 

tamaño de las órbitas, la forma de las manos o los oídos sésiles encontrados en criminales, 

salvajes y simios, insensibilidad al dolor, la vista extremadamente aguda, tatuajes, pereza 

excesiva, preferencia por las orgias y el irresistible anhelo por el diablo para sus propios 

21 Paidos, Méx, 1992. 
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fines, el deseo no sólo de destruir la vida de la victima, sino de mutilar el cadáver, rasgar su 

carne y .beber su sangre"29
• 

E aqui una narración desempolvada. Es el relato de un .. cráneo revelador", un 

cráneo indiscn:to que por si mismo dio más a la historia <le lo que aportara cm palabras el 

propietario, que de no ser por su celebre cráneo, hubiera quedado en el olvido con otros 

cráneos oscuros, relato que al paso del tiempo se integró como testimonio anecdótico en 

una ta.xonomía arbitraria. El testimonio <le Cesare Lumbroso es incluido por William 

Sahakian en un capitulo intitulado ··Psicología Infantil y social Francesa. Suiza e Italiana". 

Sin embargo, sólo se nos presenta como una historia interesante que leer sin más 

comentario que un pie <le página con su bibliografia. El análisis, pareciera, se deja para 

otros, quizá es nuestra labor y el ya la prefiguraba. Pareciera, también, que es una historia 

para leer y olvidar, aparentaría que su fin es proscriptivo, esto es, expone lo que no se debe 

hacer. Es. parece, una deontología inversa. 

"El tatarabuelo de Dcborah fue Martín Kallikak. Eso lo sabíamos. Habíamos trazado 

también el árbol genealógico hasta un ancestro perteneciente a una generación más antigua 

que este Martín Kallikak, pero con el mismo nombre. Fue el padre de una familia muy 

grande. Su hijo mayor se llamaba Federico, pero no había ningún hijo con el nombre de 

Martín. En consecuencia, no se pudo hacer ninguna conexión. Muchos meses después, una 

nieta de Martín reveló la situación en un arranque de confidencia. Nos dijo que Martin tuvo 

un medio hermano llamado Federico y que Martín nunca habla tenido un hermano propio 

porque, como lo expresó ingenuamente, -usted comprenderá, su madre lo tuvo antes de que 

se casara-. Un escrutinio más profundo dentro de la vida de Martín Kallikak Sr., que fue 

posible a través de los bien preservados registros familiares, nos capacitaron para completar 

la historia. 

Cuando el señor Martín de la familia legítima era un niño de 15 años, su padre 

murió dejandolo sin cuidado ni vigilancia paterna. Justo antes de llegar a la mayoria de 

"Cesare lombroso, "b1troduc11011 ". Resumen del original italiano, l 'aumu ildiqueme, Por Gina Lombroso, 
citado en Sahaklan, W Historia de la psicología, Trillas, México, 1992 p286. 

·--
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edad. el joven se agregó a una de las numerosas compañías militares que se fonnaron para 

proteger al país a principios de la revolución. En una de las tabernas frecuentadas por la 

milicia. conoció a una chica de inteligencia subnonnal, quien lo hizo padre de su hijo con 

inteligencia subnonnal. A este niño su madre le dio el nombre de su padre y por tanto, ha 

sido manejado para la posteridad con el nombre dt:I padre y la capacidad mental de la 

madre. Este hijo ileb'Ítimo fue Martin Kallikak Jr .• tatarabuelo de nuestra Deborah y de él 

han provenido cuatrocientos ochenta descendientes. Ciento cuarenta y tres de éstos tenemos 

pruebas concluyentes, fuo:run o son do: inteligo:ncia subnormal. El ro:sto no so: conocen o 

están en duda. 

Entre estos 480 descendientes, treinta y seis han sido ilegitimos, ha habido treinta y 

tres personas sexualmente inmorales, la mayor parte prostitutas; 24 alcohólicos 

confirmados; tres epilépticos; ochenta y dos murieron en la infancia; tres fueron criminales 

y ocho regenteaban casas de mala fama. 

Estas personas se han casado y han formado otras familias por lo general do:I mismo 

tipo, de manera que ahora tenemos en el registro y en el diagrama 746 individuos. 

En este gran grupo hemos descubierto que 262 fueron de inteligencia subnonnal. 

mientras que 197 se consideran nonnales, los restantes quinientos ochenta y uno aún no 

están determinados. ("no detenninados", como se emplea aquí, no significa que sepamos 

nada acerca de la persona. sino que no podríamos decidir). Hay personas que rara vez 

podemos reconocer como anonnales; con frecuencia no son lo que se pudiera llamar 

buenos miembros de la sociedad. Pero es dificil decidir sin más hechos. que la condición 

que encontramos o de la que supimos, como en el caso de las generaciones anteriores. es o 

fue realmente una mente subnonnal". 

En 1803, Martin Kallikak Jr. Conocido también como el 'viejo horror", se casó con 

Horda Zabeth, una mujer nonnal. Tuvieron diez niños. de los cuales uno murió en la ¡ 
infancia. y otro murió al nacer junto con la madre. De los que vivieron, el más grande era 

Millard. el ancestro directo de nuestra Deborah. Éste se casó con Althea Haight y tuvieron 

quince niños .. :·30 

JO !bid. pp304-305. 
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Así continua esta historia de un árbol genealógico con raíces de maldad. podríamos 

también titularle a la narración .. herencia de un mal", pero ni el titulo. ni la historia tiene 

razón de ser en si mismos si no se entiende su contexto y su utilidad. 

Ambos textos parecen inacabados. parecen como integrando una estructura ausente, 

piezas de un rompecabezas cuya forma se desconoce, palabras de un idioma arcaico 

esperando traductor que les dé el sentido y las saque del olvido. El craneo y el arbol se 

pierden entre otras figuras testimoniales. Inacabadas como eslán no responden nada. sólo 

repiten infinitamente lo mismo, en tanto documento escrito en orfandad del autor. La labor 

del psicólogo no debería circunscribirse a dejarlas en el olvido, tampoco a remitirse a ellas 

como bochornoso incidente, o como mero antecedente que facilito un progreso. Dichos 

escritos representan una beta única para el estudio del saber psicológico . 

.. Es el testimonio, ··Ja vida del hombre infame ... la que hay que seguir, no la historia 

construida desde las teorías, pues por si mismas ellas no dicen nada, para comprender las 

teorías primero es necesario comprender la subjetividad en la que emergieron, que 

discursos de verdad hay detrás de estas narraciones, que poderes se anteponen a esto 

hombres, que saber esta en juego, contra que poder atentan estos hombres mfame.,·JJ. 

1.1.2 Lapropuesta 

Status conlecturae "anfecerit" 

La escritura de los textos de historia de la Psicología en pocas ocasiones retoman 

estos aspectos básicos de comprensión. A lo más recordaran a cienos hombres ilustres, 

haran apología de ellos, y en casos extremos egología, egotismo extremo gestado en el seno 

de un fanatismo teorético. 

Como textos históricos son un autentico bodrio, nada apetecibles. Su valor histórico 

es nulo, la historia, "ciencia de los hombres en el tiempo .. n, en panicular la historia de la 

psicologia, ni siquiera se apega a la historia más retardataria, a la que trata aprender del 

pasado para pensar a futuro, la historia como magíster vuae, maestra de vida. 

Esa historia de la psicología se queda en el plano de la exposición, del pasado inútil, 

del antecedente incomodo, en ocasiones. A lo más denuncian una causación afortunada o 

" Foucault, M l'idade los hombres infames, Caronte, La Plata, 1996, ppl21-138. 
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una anécdota desafonunnda. Evidencia laS escisiones, pareciera que. como ya se mencionó, 

la historia de In Psicología sirve para ex~ner un hacer. es Mugi.~1er ViÍue, ·¿n un sentido 

proscriptivo. 

Hará lo contrario de In historia'tradicionnl medieval. esta narraba In historia inscrita 

en la ascensión a la providencia, historia n~rraéla desde el presente pero inscrita a un juicio 

que se ejecutará en el. futuro. Histori~ como maestra de vida, maestra de lo que se· debe 

hacer. 

La propuesta es hacer algo diferent~. si no m~.útil, menos inútÍI y paníletario, o 

cuando menos, menos abumda. · ·' .; /: · 

No buscar In historia .de la Psi,cologin cómo maesua de yida',:eso ya esta rebasado y 

regresar a ella no sólo seria una omisión a ¡~:¡~·nJ~riéi~ ~;·~~íl~~¡~~c:~ contemporáneas en 

historia. seria una necedad. 
,.;i: 

La propuesta apunta, desde mí perspectiva. no propiamente mia. a hacer una 

ontología del presente, ¿Para qué? Para reflexionar sobre nuestra practica, y proponer algo, 

sino mejor, si diferente. Hacer como hizo Foucault, no criticar la prisión desde sus 

consecuencias o conveniencias, sino sobre el sistema de racionalidad subyacente a las 

prácticas punitivas. Esto es, examinar el discurso de verdad y el razonamiento posterior que 

de luz a nuestra idea sobre algo, en este caso ese algo nuestro es la Psicología. 

Desde el punto de vista foucoltiano. siempre en busca de las rupturas, 

subjetivaeiones y escisiones, se hace énfasis en el alejamiento de conceptos como 

"identidad", "hombre" o "humanidad", pues esto equivaldria a pensar que hay una 

sustancia "Hombre" que subyace al accidente, seria tanto como plantear que "hombre", 

tiene un origen metafisieo, verdadero, susceptible de descubrir o dilucidar. 

» Bloch. M ltrtroducclón a la Hisloria, FCE, Méx, 2000, p31 
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1.2 Algo diferente, La genealogía. 

1.2.1 Del concepto de genealog1a 

La genealogía, es tennino común, cuando decimos genealogía podemos entender 

muchas y diversas cosas, en ocasiones antagónicas, no me interesa exponer o hablar de la 

historia del concepto de genealogía, eso no sólo es ocioso resulta por demás infructuoso, 

más bien busco presentar y panicularizar a que hago referencia cuando hablo de 

genealogía. 

El concepto de genealogía ha sido usado para designar los trabajos d.: Marx, Weber 

y Durkheim, la genealob'Ía a la que hago referencia y que me sirve como base: metodolób'Íca 

es al concepto de genealogía preconcebido y delineado por Nietzsche, acabado y 

perfeccionado por Foucault. 

El uso de la historia. de la genealogía. pennitió a Marx, Weber. y·. Durkeheim 

repensar la sociedad en que vivían, desarrollar hipótesis, seguir el desarrollo y el cambio de 

las sociedadcs33
• Desentrañar las leyes subyacentes en el devenir histórico de la humanidad, 

dar una utilidad a la inutilidad del conocimiento histórico. 

Karl Marx desde el materialismo histórico, critico el modo de producción y sus 

consecuencias, estableciendo así una fonna nueva de análisis pensada desde leyes 

generales de producción. Su ideal, la liberación del oprimido, proletario, la .. rehabilitación" 

de la burguesía ignorante, la iluminación de una conciencia de clase. 

Emile Durkehim, desde su método genético, permitía responder a las interrogantes 

a panir de establecer una observación de un hecho general para ulterionnente remontarse a 

las condiciones que han detenninado esta generalidad en el pasado para luego, en un paso 

posterior, indagar las condiciones que se dieron en el pasado y que siguen estando presentes 

o si han cambiado. En este sentido una sociedad no crearía instantáneamente "las piezas de 

su organización"H, sino que muchas las recibirla del pretérito. En otras palabras los hechos 

sociales actuales son hechos históricos. 

"Vareta, J El 110c1miento de la mujer burguesa. la piqueta, Madrid, 1997 p20. 
" /bid, p22. 
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Mn.-c Weber en su método socio-histórico también retoma a la historia para dar 

cuenta del devenir social. Buscando en las raíces del pasado explicaciones que den cuenta 

de los procesos sociales presentes35. 

1.2.2 Hacía una Ontologla del presente 

Friedrich Nietzsche inaugurará un nuevo uso para .la genealogía, un uso 

interpretativo también, pero mucho más dañino para las ortodoxias y los dogmas, va a 

sei'lalar la necesidad de una ontología del presente, sin usar es~ nombre, es~ búSqueda la va 

a ser expresa Foucault. 

Nietzsche sei'lala la necesidad de conocemos, dirá en el prologo a ·• la <Jen11alogía 

de la morar': 

Nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros, 

nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos: 

esto tiene un buen fundamento. No nos hemos bWicado nunca.

¿Cómo iba a suceder que un día nos encomrásemos.~ Con ra::ón 

se ha dicho: "Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro 

cora=ón "; nuestro tesoro esta allí donde se asientan las 

colmenas de nuestro conocimientoJ6
• 

La búsqueda de quienes somos atiende a la preocupación por dejar de ser 

desconocidos pues afirma Nietzsche" Cada uno es para sí mismo el más le.¡ano"31
• Pero 

en esa búsqueda de quienes somos romperá y trastocara profundamente, y por que no 

decirlo, dolorosamente, nuestras certezas, nuestras ideas del alto origen de lo bueno y lo 

malo, la raíz de la moral, en sustantivo, la verdad de la culpa. los encomiables y tan 

aplaudidos, ideales ascéticos de los "santos" y los filósofos, etc. 

"!bid. pp20-25. 

~ 
1 

16 Nietzsche, F la genealogía de la moral, Alianza, Madrid, 2000, p2 I. 
'
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Ln Genenlob>in de In moral buscará las procedencias;\ hnni observaciones más 

verosímiles a las génesis lineales de Paul Ree39
, criticará asiduamente. el .. libnto"' de esté 

aparecido el año de 1877 de titulo "El origen de los .wm11,:,,1ento.• murales .. "º 
Nietzsche vn n adoptar un "esplritu posítivo··11 

•.. no refutando ni estableciendo 

verdades, buscara en las raíces etimológicas de las palabras aportando pruebas que 

demostrarán que el "'habito", "el olvido" y la ··,;(,¡¡Jatf' de los psicologos ingleses, para el 

entendimiento de lo bueno, olvidan eJ"evídente Pathos de In distancia de los que tienen la 

capacidad de ·nombrar42
, los bien nacidos. 

Lo que hace Nietzsche es establecer y nombrar las rupturas. no solo para señalarlas, 

el objetivo final es justamente que conozcamos más de nosotros mismos, del origen ha1u de 

nuestro bien y nuestro mal. 

Foucault retomará la idea y la desarrollará. Creará una nueva metodología e 

impactará con su genealogía y su genialidad a todos. Escribe Christian Ferrcr en su 

prologo a la obra de Foucault Vida de los hombres infames: 

No sólo descorre el telón que disimula la ma=morra; en .rn 

relato miasmático se huele el aire viciado de tus h11sp11ales. 

fábricas, prisiones y academias. Un trépano surca la letra de sus 

relatos: en la descripción detallada de la ellqueta de /cJ V1p,1lanc1a 

y de los riluales de castigo, en el desmoronarse en las mmuc1a.• de 

los registros judiciales, en las taxonom1as exha1L,-11vas con que 

procede a relevar un sistema de pensamiento. Nos enteramos de 

los suplicios in.mspechados de la modernidad cuando la sangre 

entra por la /etia43
• 

31 Loc. Cit. 
"!bid, p2S. 
"' La critica a las tesis de Paul Ree viene expuesta en el primer tratado de la genealogla de la moral" Bueno r malvado", "bueno y malvado". 

1 Op. Cit, p2S. 
"!bid, pplS-71. 
., Carente Ensayos, La plata, 1996 p8. .-------·-···· -· - ... 
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El interés· por hacer una ontolo!,'Ía del presente, por conocer más de nosotros 

mismos estuvo siempre presente en la obra de Foucault, a la manera de Nietzsche, buscará 

no un~ reflexión por la reflexión misma, no sólo criticar. va más allá, busca reconocer las 

formas de pensamiento que se encontraban presentes en el momento en que han surgido · 

nuestras ideas. Tal como lo hiciera Nietzsche buscando la idea primigenia de nuestro bien y 

nuestro mal, Foucault abordará esas ideas o saberes sujetos que dieron paso a nuestra forma 

de valorar y de pensar nuestros discursos. 

En una entrevista que hiciera a Foucault Foulek Ringelheim, sobre su libro .. Vigilar 

y castigar", Foucault afirmaría: 

Mi objetivo principal no ha sido reali:ar una obra crítica, si se 

entiende por tal la denuncia de los inconvenientes del sistema 

penal actual. Tampoco he pretendido erigirme en historiador de 

las instituciones, en el sentido en que no he querido relatar cómo 

había funcionado la institución penal y carcelaria durante el 

siglo XIX He intentado plantear un problema distinto: descubrir 

el sistema de pensamiento, la forma de racionalidad que, desde 

finales del siglo XV/11, subyacía a la idea de la prisión es, en 

último término, el medio mejor, o uno de los más eficaces y más 

racionales, para castigar las infracciones que se producen en una 

sociedad''. 

La utilidad de dicho conocimiento trasciende a una critica reformista, va más allá, 

al principio mismo de las ideas, las va a juzgar desde el lugar de su emergencia, las 

criticará, las pondrá bajo la lupa de la genealogía. 

.... /bid. pl45. 

Al desentrañar el sistema de racionalidad subyacente a las prácticas 

punitivas pretendía señalar cuáles eran los principios teóricos que 

era necesarw reexaminar s1 de verdad se quería transformar el 

sistema penar'' . 

TE1·'F' co~,, ·1 ... t.~J ~1. 1.~ 
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Volviendo sobre "Vigilar y castigar", para tomarlo como buen ejemplo de lo que se 

trata de ilustrar, Foucault sel'\alará en dicho texto que el nacimiento de la prisión, la 

supresión del espectáculo, el ocultamiento del cuerpo sometido, la anulación del dolor, no 

nacen de las ideas de los refonnadores humanistas por acabar con la barbarie de los 

suplicios, atienden a circunstancias históricas concretas y a necesidades especificas, no 

evidenciar· que el rey mantiene una guerra continuada. desde lo JUridico, hacer de los 

cuerpos, cuerpos dóciles y útiles, productivos pc:ro sujetos. su;etu .rn)l:to pmduc:t1vu, 

conformar una sociedad disciplinaria, consolidar una economia del poder y no un derroche 

del mismo 46
• 

Los objetivos en sus genealogías son precisamente estos, repc:nsar los discursos 

que hemos pensado como verdaderos, deconstruir. Como hiciera Nietzsche, Foucault 

buscará una critica a los discursos de verdad. Su camino, primero la Arqueologia después 

la genealogía, como una evolución de la primera. 

El recurso de Foucault será la duda de lo que se dice, la interrogante .al discurso, 

pero no a un discurso en particular, a los discursos verdaderos, a los disclirsos de los que ya 

no nos atrevemos a dudar, a lo que esta dado. O se piensa que esta dado. Preguntará a lo 

indudable a lo evidente para encontrar lo inconfesable, lo sepultado. 

Foucault buscara en lo "sepultado", en los "saberes sujetos", y cuando habla de los 

saberes sujetos se habla de dos cosas. Por un lado, saberes sujetos son los contenidos 

históricos enmascarados dentro de las sistematizaciones fonnales evidentes o lo que el 

también denomina coherencias funcionales. Esto es son los saberes latentes u ocultos, 

escondidos. Estos contenidos históricos ocultos nos ayudan a evidenciar, reencontrar o 

sel'\alar el momento de eclosión de los saberes, permiten sel'\alar las luchas de poder que los 

arreglos funcionales han enmascarado. Son saberes que estiln presentes pero salen a la luz 

sólo dando golpes con el mazo de la erudición. Por otro lado, y en segundo lugar, se habla 

de saberes descalificados, desestimados por ser calificados de incompetentes o por burdos y 

ramplones, "Saberes ingenuos", de inferioridad jerárquica. tomando como base el saber 

.. /bid. pl46. 
46 /dem, "Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión, siglo XXI, Mé><. t 998 
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científico como el más alto y estimado, Foucault también lo llama .. saber de la gente ... que 

no es común. sino un saber regional o local47
. 

1.2.J Desarrollo de la obra de Foucaull 

Foucault sentará las bases para pensar su genealogía .. Su método ira cuajando al 

paso del tiempo. madurando a partir de los nuevos hallazgos. ·rasa de un análisis de la 

Ep1s1eme, de las practicas sociales. de los discursos. de una época; ¿sto es de una 

Arqueología, en los cuales se inscriben textos co_mo .. Las ·p~ÍabriiS_ y h1s• .. cosas'..is: 

"Arqueología del saber' .. 9, "Historia de la locura en la éPo~~ cÍásic'ri · 1: y 11··50 y"El 

nacimiento de la Clinica"51 
• a lo que es el prnyecto g~neaióg¡~~ p;opiahie~te estlÍblecicÍo. 

donde se contemplan más a fondo las formas de sÚbjcÍiva~ióriyl~~~dÍ~~"t;~s iil;cri~o~ en 

las relaciones de poder. Alb'llllos textos ge~ealógicos s~n:, ;'La;'ve'rdad:/x · 1a:s formas 

juridicas"5
i, "Vigilar y castigar"53

, "La microfisica del Poder"~:. ~'.L~ :~~ne~logi~ ci~l 
racismo"55• entre otros. • •-"'· .-:;:.)r ., 

La arqueología le ayudo a dilu~idar sobre las formas de las problemátizaciones en•· 

las que la verdad se formula. Por. e)emplo, la verdad en la institucionalización de la. 

medicina, la clínica. su lenguaje, El temor de la locura y el espacio sagrado que ocupa. cte. 

La genealogía le permitió indagar y analizar las prácticas, las formas de subjetivación, por 

las que las problematizaciones se modifican y emergen. 

la dimensión arqueológica del análisis permite anali=ar las formas 

mismas de la problemati=ación: su dimensión genealógica, su 

.formación a partir de las prácticas y de sus modificacwne . ./6
• 

41 Foucault. l>l Genealol(ia del racismo, Carome, La plata, 1996, pp 17-18. 
" Edi1ada en español por Siglo XX!, México, desde 1968. 
" Edi1ada en español por Siglo XXI. México, desde 1970. 
'º Edi1ados en español por El Fondo de Cultura Económica. México. desde IQ67 
" Editada en español por Siglo XXI. México, desde 19<>6 
" Edi1ada en español por Gedisa. en 1980. 
" Edi1ada en español por Siglo XXI. México, desde 1976. 
" Edi1ada en español por La Piquela, Madrid, desde 1979. 
" Edilada en español por La piqueta, Madrid. desde 1979 
'
6 Maitiarena, O Michel Fo11caul1. Historiador de Ja .rubjeli\'ldad, Mé><. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



36 

Cada libro ira aponando su tanto por ciento a la metodologla. En la Hisltmu de lu 

locura va a analizar la producción de discursos verdaderos sobre la locura y como estos van 

a estar relacionados íntimamente con las prácticas de encierro de los loéos, el manicomio 

como un espacio sagrado. temido, excluido, "usurpado" a los leprosos. El loco no estará en 

la mar purificador, el agua como el fuego siempre sirven para purificar, la st11lt1feru nav1s 

encalla pero queda con su tripulación excluida a un espacio sagradoj7
• En El nac1m1en111 de 

la c:línic:u, abundará sobre la formación de los discursos verdaderos en la medicina 

alrededor de las buenas prácticas hospitalarias, su relación con lo que conocemos, o 

reconocemos, como salud pública y la organización del orden civil procedente de la 

sangrienta cabeza decapitada de la revolución francesa18
• En /.as pulahrus y las cosas, 

libro nacido de un texto de Borges, "de la risa que sacude, al leerlo ... ·J9
, inquirió la 

producción de la verdad en la empiria y a las ciencias paridas bajo este principio, 

(economía, biología, lingüística) y la procedencia del saber sobre el hombre en tanto ser 

que necesariamente trabaja, vive y habla. En la voluntad de saber, perquirió sobre la 

procedencia de lo que es la verdad del "hombre normal'.c.o. En el u.1·0 de los placeres, dio 

cuenta de la constitución de la verdad en relación con las prácticas, paniendo de ciertas 

problematizaeiones constantes, donde los sujetos se asumen como sujetos morales (lo que 

llama moralidad) mediante un trabajo de sí sobre sí mismo, los diferentes modos de 

sujeción, la sustancia ética subyacente, las formas de elaboración de si y la teleología moral 
61 

1.2.3.1 Del análisis arqueológico ... 

La labor de Foucault se dirigirá, en un primer momento, a desenmarañar, denunciar 

los regímenes en que se va a producir la verdad. En otras palabras, investigará los 

regímenes de la verdad a través de los cuales los hombres se van a constituir como sujetos. 

" Foucault, M Historia de la locura en la epoca clásica Tomo/, Fondo de Cultura Económica, México, 
1999, pplJ-74. 
'
1 Maitiarena. O, Op. Cit. pp 106· I 07 

,. Foucault, M Las palabras y las cosas, Siglo XXI, Méx, 1998, p 1. 
00 Maitiarena. O loe. Cit. 
61 Foucault, M Historia de la serr1alidad: el uso de los placeres, Siglo XXI, México, 1999, p32. 
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El periplo sobre las subjetivaciones humanas le Hev~ní a afiml~ que cada sociedad 

producirá sus propios regímenes de verdá.ci. poliÍica de la verdad) en relación con las 

problematizaciones que produce, los Íipo~:de .di~cu~<>'.~~eescoge y que da el atributo de 

verdaderos o falsos. Maitorena explicara e'l ~bj~tlv~ de F~Üc~íilt! •' · 

... para hacer una h1stor1l1 J~/o.~ ~~girñi/né; J~ la verdad en los 

que los su;etos se prod~~e~;J.~ ~~~~.~ü~,j hace~ la h1stor1a de los 
' • < ,,. ••• ,- <,:, 

enunciadm· que se prodÜc:~n.jirnc:ionan, dr¿·~lany se tran.o;fiJrmun 

en una socie<Íaddei~;;i,/n(JJ~. ;ero ttJmbién una historia de tus 

formas en _tus q~e's~ ~oi;;;tú~en, las prácticas que se problema11=an62
• 

·,·. -,,; -, 

'.~ .~'.; :· ,··: .:_,:> 

Como ya se_~e~Ci~~Ó··'~ara el análisis de las problematizaciones propias del 

régimen de ;~crda:d;.1~ ~q~c~logía será la vía regia para Foucault. mientras que para 
··---·- -1'· ;._.;, -

entender y acéecler'aúá formación de las prácticas y la modificación de las mismas, 

FoucaÚltcl~siir~Ílara I~ genealogía. 

ContÍn~ldad. "~o~~iencia y totalidad, esas son las nociones, o preocupaciones 

prlmeras ci~ F~u~¡utí'~~sus arqueologías según MaitiarenaM. 

La búsqueda: primera de Foucault como ya se explicó es la búsqueda de los 

discursos de vcrdÍl.d.:·Lii verdad, por ejemplo, en la locura o de la locura, o más 

correctamente, c~Íno:el discurso médico crea una "unidad de la locura". . ._ 

En el nacimiento de la clinica sigue esa misma linea de búsqueda de la verdad, dice 

Maitiarcna: 

" ... estudiará las /armas en que la verdad se produce, en 

el discurso clínico a partir de la identificación de' ta 

"percepción medica", productora de unu - verdad 

específica que surge afines del siglo XVlll'""'. 

• 2 Maitiarena, O , Op Cit. p 108. 
6J /bid pplOS-110. 
""!bid pi 14. 
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En esta obra Foucault describe cómo la "mirada médica" constituye la verdad de la 

enfermedad. Es una mirada sobre el cuerpo, una mirada que escinde y nombra al cuerpo e 

instituye sobre él la verdad. 

J.1.3.1 ... al análisis Genealógico. 

Los principios para el proyecto genealógico se sientan en UI m1scmjis1cu del poder, 

en el capitulo uno intitulado "Nietzsche, la genealogía, la historia"..s. En este texto Foucault 

retoma a Nietszche. La genealogía, dira. es gris, documentalista. Buscara la smgulandad de 

los sucesos, no el sentido guardado en las palabras, no las generalidades. En este texto 

Foucault explicara su concepto de genealogía. Apuntara los cambios. las novedades y las 

rupturas con la historia tradicional. 

1.1.3.1.J Teleologla VS Ruptura 

La genealogía reparará en lo desapercibido, en la omisión, en lo diferente no 

buscara la evolución, pues se opone al principio teleológico. Hace una pregunta en el 

presente para encontrar la respuesta en la historia. pero no en una historia evolutiva. sino en 

una historia que ha pasado por diferentes escenas jugando diferentes papeles, buscará 

también en las ausencias66
• 

En otras palabra5 Foucault va a buscar las rupturas y las ausencias. noción soslayada 

anteriormente, pues la discontinuidad resultaba impensable " ... Los accidentes, lu.f 

transformaciones, las rupturas, debían ser reducidas, unuladas. u ji.Jvor de fu dulce 

continuidad de los procesos sociales '61
. 

La genealogía se opone a la metahistoria de las significaciones ideales, a los 

"indefinidos teleológicos'.68, a la búsqueda de los orígenes, en la que ahondaremos más 

adelante. 

Hasta hace poco tiempo se pensaba en la historia como en un ascenso, algunos 

todavía lo hacen, un desarrollo o progreso, asl fue concebida el siglo pasado, como un 

•>La Piqueta, Madrid, 1992. pp7-29. 
"'/bid p7. 
67 Varela, J Op. Cit, p26. 
•

1 1bidem p8. 
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devenir superior dél sér humano, la historia al menos a servido de maestra de vidn mag1ster ; 

vilae. La historia tradicional es la historia de la evolución del hombre. Desde el presente se : 

considera que debió haber una génesis para todos nuestros conceptos, que el desarrollo de.' 

las ideas desde la génesis ha cambiado sólo para mejorar o progresar. 

La idea de progreso, que es caracteristica de una de las categorías resultantes del 

clásico, contravenido y, a pesar de todo plenamente vigente principio de evolución de la · 

hist()rla', encierra una doble apelación. 

· · La primera. que pensar que todo lo presente ha sido permanente, sólo matizado. es 

otra forma de decir que hay una ciena sustancia anterior a los hechos y que la imica labor 

del historiador es descubrir los accidentes que los van revistiendo, es pensar que hay una 

verdad primigenia que hay que desvelar, verdad que nuestros afanes nos pueden ayudar a 

dilucidar o desentrañar. Esto es una teleología de las ideas, Foucault apelará y negará este 

principio, mostrará los eones, las ausencias, las diferencias. Un ejemplo clásico de esta 

visión foucoultiana se nos presenta en su Historia de la sexualidad: el uso de los 

placeres69
, ahí mostrará, entre otras cosas, que la noción de sexualidad que poseemos es 

reciente, que no tiene un antecedente antiguo. Los griegos, lugar desde donde analiza la 

cuestión, no tendrían una noción semejante, las erga Aphrod1lilés, denotaran una realidad 

muy distinta. atenderán a otra realidad, se pensarán de manera diferente. Dice Foucault: 

Hablar así de la sexualidad implicaba liberarse de un esquema 

de pensamiento que entonces era muy común: hacer de la se.Tua/idad 

una invariable y suponer que, si toma en sus manifestaciones formas 

históricamente singulares, lo hace gracias a mecanismos diversos 

de represión ... 70
• 

i 
Se puede observar una necesidad en Foucault por romper con los antiguos 

esquemas, mostrar los cambios no evidentes. Ese camino lo llevará a señalara la diferencia 

entre los cuerpos sometidos y los cuerpos dóciles, el cambio del suplicio a la prisión71 
• 

69 Foucault, M. Siglo XXI. Méx. 1999, pp37-38. 
'º/bid, p8. 
71 fdem., Vigilar y castigar, Siglo XXI, Méx. 1998. 
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La segunda objeción se centra en una reflexión de un progreso para o hacia. como si 

el progreso en si mismo fuese deseable, la historia progresiva. al final. es una historia 

teleológica, trasciende el presente, pues se plantea desde la eternidad. desde la ··inminente" 

Parusia. El progreso en este sentido esta sentado sobre las bases de los mismos conceptos 

cuya procedencia ignoramos. La intención serú tener como fin un presente, repensar .:sos 

conceptos para hacer otra cosa. Foucault no va a señalar un camino, aun que en el fondo su 

preocupación es la búsquedas de mayor libertad en el individuo, es una búsqueda etica. 

1.2.3.2.2 Origen VS Hmergencia y procedencia 

Nietzsche, como Foucault rechazan la Ursprung, t:I origen. Pues es tanto como 

buscar lo que ya estaba dado. Es como intentar levantar el velo a lo primero oculto, 

"levantar; la.v másc~ra.v para desvelar finalmente una primera 1den11da1J"12
• Es querer 

desnudar lo pudoroso y descubrir eso que avergüenza o da mii:do, el placer quizá. 

El pensar un origen de algo es concebirlo desde la metatisica, desde un a prwri, 

desde_ la causa, o consecuencia, primera. Dirú Foucault sobre las identidades y los orígenes: 

"lo que se encuentra al comien::o histórico de las cosas, no es la 1den11dad aún preservada 

de su origen - es la discordia de las otras cosas, es el disparate "7
J. 

Otra objeción a pensar desde el origen es que este se sitüa antes que el tiempo y que 

el cuerpo, y hay que recordar que esta categoría es básica para Foucault. 

Pensar en un origen, es a la vez, y como consecuencia, plantear una verdad, pues 

esta seria la cosa a desvelar en la practica o büsqueda del origen, la primer verdad literal, la 

lengua perfecta perdida de Babel, la escalera de Jacob, el pecado original que nos liga a la 

tierra. esto es buscar nuestro alto origen. Para Nietzsche, por el contrario, la verdad será una 

especie de error. Se pregunta Nietzsche "¡,Qué son, en úl11mo término, las verdades del 

hombre?" Y el se responde, como lo hace casi siempre y sin que nadie se lo pida. "sus 

errores 1rrejutables "1~. Se plantea por tanto historias de la verdad, más que "la verdad" en 

la historia. 

,, ldem, Microjlsicade/poder, La piqueta. Madrid, 1992, pp12·13. 
73 Foucault, M /bid, p 1 O. 
74 :-lietzsche. F w gaya cierrcia, D.M. Madrid. 1995, pl67. S.265. 



41 

Frente y contra esta búsqueda de la Ursprung antepone o coritraponeFoui:auh dos 

conceptos Nietzscheanos, Herkunfl, procedencia y Entstehung, emergenciá. 

Buscar la procedencia, Herk1mfl, es mencionar lo que paso en la dis.persión, pues no 

habría una unión o identidad primigenia, percibir y hacer manifiestos los accidentes, más 

que las sustancias, los errores, no buscar en la sustancia aristotélica sfoo en el accidente. 

"La blÍsquecla de la procedencia nu funda, al cuntrartu: rem11t!\'I! aquelt~qÜ~ 'se percibía 

inmúv1/, fragmenta la que se pensaba umclo; muestra la heteragen~)dad de aquello que se 

imaginaba c:unfi1rme a si mt.•mo "7
J 

La procedencia se enraíza en el cuerpo, tiene ahí sus efectos, el c~.erpo es al final el 

mapa de las procedencias, su dibujo y su resultado. · 

Entstehung es la palabra alemana que quiere d~Í'r Enierg~ncia. punto de 

surgimiento. Es el prmcipto y la hy singular ele una apar1c1ó~76 '; · · ... 

La emergencia es producto de la inestabilidad en el ·¡xid~~ .. ~s·;csultado de un estado 

determinado de fuerzas, es el nuevo orden posterior a la corinair~ciÓ~.se'.revela cuando la 

especie a tríunfaclo77
, cuando el desequilibrio de los contrarios tlima orden. 

1.2.3.2.3 El cuerpo 

El cuerpo es superficie ele in.<cripcirin de /ns sucesns78
, es también el lugar de 

disociación del Yo, volumen en perpetua clerrumbam1ento79
• El cuerpo es la estera donde 

dejara sus huellas el tiempo. Sobre esa frágil materia, piel y huesos, el tiempo y la historia 

burilaran sus caprichos y vicisitudes. 

El cuerpo es el lugar de renuncia, de represión y de goce. El cuerpo es para 

Foucault, el nuevo objeto de análisis. pues este ha sufrido cambios que lo haIÍ modificado y. 

transformado. El cuerpo se transforma o más correctamente se le transforma; se le hace 

dócil o se le somete a suplicio. 

:: Foucault. M Op. Cil. pi J. 
/bid. plS. 

77 Loe. C//. 
::/bid pl4 

/.oc. Cll. 
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El cuerpo es testimonio pues esta impregnado de historia, diní. Foucault. En el 

cuerpo se encuentran los estigmas de los sucesos pasados. de él se pu~den:aprender las 

rupturas y los cambios. 

El cuerpo transforma el modo de percibir la historia. Foucault revolucionaní 

conceptos a panir de esta nueva categoría. Más allá del alma. de los subjeti~u. el cuerpo 

primero que todo y antes que nada. 

1.2.3.2 • ./ Dominación VS Relaciones de poder 

Foucault negara las relaciones lineales de poder, las pensará en una red donde los 

individuos la ejercen en mayor o menor medida, pero nunca están carentes de este. 

Los modelos de análisis genealógicos, entre otras cosas, se centran en las relaciones 

de poder, las formas de conocimiento y los procesos de individualización, o como los llama 

Foucault en la Historia de la sexualidad: 2 El uso de los placeres, subjetivación'°. 

Rescatará de la memoria de la humanidad los conflictos para comprender las 

condiciones que conforman el presente. Volverá a abrir las heridas ;ar¡¡:~~t~rÍd~r la 

emergencia de las cicatrices. 

La búsqueda de las relaciones de poder tiene como fin, segiln la mejor traductora al 

español de Foucault, Julia Varela, abrir guias practicas a la libenad81
. 

La genealogía libera de la sujeción o del sepulcro a los saberes históricos, con el 

único fin de hacerlos capaces de oposición y lucha contra la coerción de un discurso teórico 

unitario, formalmente constituido y eientificarnente aprobado"2
• 

Foucault para sus criticas epistemologías panirá de sus propias herramientas 

conceptuales, a saber: anatomía política del cuerpo, dispositivo de sexualidad, disciplinas, 

biopoder, poder pastoral, formas de subjetivación. Estas nuevas categorías de análisis son 

resultado de su replanteamiento de las relaciones de poder/ saber y las formas de 

subjetivación. 

"'' ldem. Siglo X>.1. Mé><. 1999. 
81 Op. CiL, P37. 
82 "Sometidos" o "sujetos", esas dos traducciones se les ha dado, el primer termino es el propuesto por Julia 
Varela, en su traducción para la editorial "La Piqueta", en 1988, en la Genea/ogia del racismo. f:l segundo 
1ermi110, ">ujetos ", aparece en el mismo libro pero en la editorial Caronte de La Plata, Argentina. 
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Foucault hará patente la necesidad de restituir el juego de las interacciones que 

existen entre saberes y poderes especilicos. 

Ha cambiado las relaciones de dominación por las del poder. con lo cual rompe con 

el binomio antagónico eterno Dominantes/ Dominados. 

En su análisis del poder se rompe una visión exclusivamente negativa, que identifica 

poder con represión, pues piensa Foucault que el poder tiene un sentido creador, creado sin 

sentido, o sin pretensión de serlo. Pondrá de relieve su funcionamiento productivo, su 

sc:ntido positivo, como producción de: conocimiento y de ··verdad". 

Para dar cuenta del funcionamiento del poder Foucault no es partidario de partir de 

determinados esquemas básicos preestablecidos, tales como; por ejemplo, In dominación 

burguesa. 

Es preciso, e insisto, realizar un análisis ascendente de las relaciones de poder para 

intentar explicar cómo se llega a las instituciones. Poder y libertad deben ser repensados en· 

tanto que conceptos relacionales quizá para proponer algo más ético, algo diferente, rio·. un 

ente análogo a lo pasado. 

Hay movilidad en el poder, explica Foucault, el poder no es algo que se posee de· 

una vez por todas. Hay una red de poder, no es propiedad de nadie. 

Lo importante es el análisis del funcionamiento de las relaciones de poder/ saber y 

de reconocer este en cada momento histórico y en cada espacio social especifico. 

El poder genera saber, da lugar a una eclosión del mismo, el poder es el dinamo que 

transforma todo el saber potencial Intente. 

Pero el poder tiene su aspecto negativo, sujeta saberes. sujeta individuos y sujeta 

cuerpos. La resistencia equivale a oponerse a los efectos, o "defectos", de determinados 

saberes. 

Es ahí donde esta la labor del genealogista y del intelectual en señalar el poder 

hacerlo evidente ahí donde se oculta, exhumar el saber donde fue oportunamente o 

descuidadamente soterrado. Hacer hablar al cuerpo del supliciado y del preso, a los saberes 

de la gente. Apelar el juicio del "hombre infame", del loco, del anormal, del que 1eta al 

poder y lo hace trastabillar o lo pone en evidencia. el que genera una nueva conciencia. El 

que pone en duda la racionalidad política y jurídica. El proyecto de Foucnult es un proyecto 

ético, así algunos lo entienden, así lo entiendo yo también. 
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También es un proyecto que cuestiona profundamente In labor de los investigadores 

sociales pues hace notar que no son ajenos a los modos de subjetivuc1ón imperantes en la 

sociedad en que viven, desde esta perspectiva su labor no es imparcial, estaria reb>ulada por 

las relaciones de poder. Son parte del funcionamiento productivo de saberes y poderes"3 

1.2.J.2.S Fin Filosófico de Ja historia 

La historia desde la visión nietzscheana y foucoultiana llene un tin filosófico dudar 

de lo que estabamos ciertos, crea una nueva visión de nosotros mismos. Crea una 

conciencia del futuro. El genio de Nietzsche hablará asi de la utilidad de la his1oria: 

... Sin saber apenas lo que hacemos, los hombres de lu~v hemos 

empe=ado a formar parte eslabón por eslabón, la ,·adena de un 

sentimiento futuro muy poderoso. Casi parece que no se /rala ele 

un se1111miento nuevo, sino del retroceso de wdos los sen11n11ento.• 

antiguos- el sentido his1órico e.• todavía algo tan ¡mhre, tanfrin 

que muchos de nosotros sienten como si fueran sorprendidos por 

una helada y se volviesen más pobres y más.fríoi'. 

La historia efectiva, general será una historia diferente, que no mira desde las 

alturas pensando en nuestro alto origen, sino desde lo bajo, lo mundano, io lerreno y lo 

corporal. No viendo desde la lejanía o mirando hacia lo alto para pedir la respuesta a la 

pregunta de nuestra existencia, sino hacer la pregunta que temíamos hacer y 1ener el valor 

para buscar en lo bajo una respuesta, no "la respuesta", que nos lleve a la reflexión de 

nosotros mismos y que ponga en duda nuestras certezas o creencias, que no son lo mismo 

pero para el caso es igual. 

"' Varela, J Op. Cit. pp l 9·56 



1.2.3.2.6 Historia Global VS Historia general 

La genealogía se opondrá a la historia global y reivindican la historia general. 

Propugnará por "La historia efectiva" de Nietzsche que hace resurgir el suceso8
'. Le: 

interesará estudiar una relación de fuerzas en flujo y reflujo, un poder que se arrebata, o' 

diría Foucault. se confisca86
• 

No hace historia de los vencidos, ni hace historia tradicional, oficial, ni se pone de 

parte de los vencedores o de los vencidos, eso tampoco la hace imparcial, pero no necesita 

serlo. Ni teme ser un saber en perspectiva. no busca ser objetiva o proponer verdades. 

La historia efectiva pone su mirada escrutadora en el cuerpo, no en el alma. en su 

alimentación. en sus entrañas, es sus placeres, en sus carencias. 

Foucault antepondrá una historia general a una historia global. En la segunda. los 

fenómenos se agrupan alrededor de un centro único, un solo principio. una sola visión del 

mundo. La primera. por el contrario es el despliegue de diferentes series, cronologías, en 

donde no es posible localizar ningún centro privilegiado, le caracteriza la dispersión y a ella 

se dirige. Es la dispersión la que le da el sentido a la historia. 

La historia general va a cuestionar profundamente las continuidades y los fines, 

discute y reflexiona sobre la pertinencia de las totalizaciones históricas. 

1.2.4 Obsen•aclones y Foucault en perspecdva 

Hasta aquí he expuesto brevemente, con lente "objetivo" dispuesto, los rasgos 

básicos de eso llamado genealogía, lo que viene no son contraveros de los primero veros,. 

no es contrario sino complementario, comentario primero serla, se diferencia en dirigir i 

sus afanes a algo distinto, yo le dejo tentativamente aquí por nombre, contexto, aun cuando 

esta categoría quizá no resista una análisis más concienzudo. 

•• Nietzsche, F la ga}\2 ciencia, D y M. Madrid, 1995, p206. S 337. 
" Foucault, M la microfisica del poder, La piqueta, Madrid, 1992, p20. 
86 loc. Cit. 
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Cuando Foucault escribió su .lihro segundo de Hi.l'torta de lu .1·cxual;dud: d um de 

los pluc:eresH1
, el menciona que para tal anáÍisis se basó en textos que el considera de uso 

prescriptivo, y es justo sobres esto que haremos una reflexión pero 'primé;~ bien vale 

exponer de manera sucintli. algunas de las conclusiones a las que lleg~· r'6Ül~ut'i' en su. 

análisis usando ese Íipo de fuentes y como las entiende para aportar o'.e.~p¡;:Íl~~:l.~~opinÍÓn y 

las convergenéias o divergencias con la misma. ..,~:- · · 

Referirá que su Historia de la sexualtdad .. es una hermeri~~~¡2;ta·~ ·~r~. es la 

búsqueda de nuevas rutas y de nuevos objetivos poco explorados ~:~oilt~rri~t~d~~f'j~ .. . . 

Hacer una historia de la sexualidad implicó para Foucault'.~~ri"ü'~·;rÍp~·rniJmento, 
cuestionarse sobre que se trata de decir cuando hablamos de hi~;Üri~·:;;;~~-~.;~¿ cu~do 

·>. .·:·i1f',;'.~'~:'~i:'.:'"?-::.¡{'":~~1~ .. :~ <, ,,·,'.·~·.~. 
hablamos de historia de la de sexualidad. :, .. , ;:.::: ............ ·.· ""·:~ •. :· · 

Como ya se mencionó, la historia entendida desde la mirada arqueológica, primero. 

y genealógica. después, implica ver de manera diferente la historia y el dato histórico, 

implica surcar por mares desconocidos, olvidar la res certa, andar por tierras sin lindes o 

mojoneras. Michel Foucault se aventura por terrenos no conocidos. no hace como la 

mayoria. recolección o búsqueda de "biografias" ilustres o narraciones de batallas titánicas, 

se adentrará, ahondará, en el sentido de las palabras, buscará de entre los textos los que 

tengan un sentido prescriptivo. positivamente sentido. incluirá. en su búsqueda textos de 

Hipócrates, Jenofonte, Diógenes Laercio, Plutarco y Platón. Por tal motivo la labor de 

Foucault será encontrar el sentido ahí donde lo que se dice se mezcla con el cómo se dice. 

El texto prescriptivo es bá.sico pues denota y contiene la .l'opi11a del pueblo, son en alguna 

medida el aparato ideológico, pero sobre todo expresa las formas de subjctivación. 

Como ya se expresaba el camino que sigue Foucault no es convencional, no analiza 

las ideas, el comportamiento o las representaciones, analiza. y sobre este punto es enfático, 

la historia de la sexualidad como experiencia, esto tiene no pocas dificultades pues, si bien 

es cierto, es el camino que muchos historiadores han seguido cuando pretenden analizar a 

los hombres en su experiencia diaria. tambien es cierto que el proyecto va mas allá de la 

historia convencional, es mas ambicioso, y entraña problemas diversos y nuevos que 

conllevan a una nueva dificultad, en tanto que aborda el problema desde tres ejes nuevos 

harto interesantes, en primer lugar, explora los campos de saberes, esto es, en sus palabras 

117 Siglo XXI, Méx, 1999, p!O. r_, TESIS CO~'~ 1 
! ALLA DE ORfüEN ; 

t ·-· ,... .. ~·---·· ' 
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la formación de. los .l'aberes que a ella .. e rcjieren89
• En segurido ··lugar, escrutani los 

sistemas de poder que regulansu práctica, las' normas y las instituciones encargadas de 

hacerlas efeétivas, e~ otras paiabl1iS, exaí!Íin~rá los' tiPoS de nonnatividad. los códigos 

morales, !~carencia d'e ellos'/1a s'u'j~ción ~Í:ilu~iaria ~ estos. Finalmente buscará adentrarse 
'' ·, . ., . ' : 

en la subjetivación, en las foÍitlas é:in qú~ ~I individuo se reconoce y se asume como sujeto 

de sexualidad, en sujeto d~seánie' y e~~º 'sujeto de deseo, mas aun. como sujeto con 

placeres, analizará las moralidades y ~~·r~l~ción con la sexualidad. Foucault lo expresa de 

está forma: 

En resumen, la idea, en esta genealogía, es buscar cómo los 

individuos han sido llevados a ejercer .. obre sí mismos, y sobre los 

demú_., una hermenéutica del deseo en la que el comportam11mw 

se:wal ha sido sin duda la circunstancia, pero c1ertumente no el 

dominio exc/usivo90
• 

La metodología tanto como los objetivos que se persiguen, genera rutas nuevas, 

dado que la particularidad del problema se encuentra en un nuevo lenguaje, Foucault se 

habrá de detener en esta noción. La palabra ··sexualidad", no tiene ahora el mismo 

significado que tenía en la edad media o en la Gracia Clásica, sobre todo en esta última. la 

noción es extensa y ambigua a la vez, designa muchas cosas y pnicticamente no 

circunscribe lo que nosotros llamamos "sexualidad", pues esta es una concepción 

relativamente nueva, no se encuentra de un modo eterno substantivada. La sexualidad como 

veremos adelante es también otra cosa y no sólo eso. Analizará desde la genealogía los 

"juegos de verdad", de lo falso y lo verdadero por medio de los cuales .. el ser se constituye 

históricamente como experiencia". La "sexualidad" no es sustancia que cambia de forma 

en función del accidente de lo prohibido, son prácticas que incluye a los hombres y sus 

percepciones que ellos consideran v.erdaderas acerca de estas. La genealogía analizará la 

emergencia, no el desarrollo o la evolución, explorará el lenguaje, lo inconstante, lo 

diferente. 

Rl/hid. plO. 
"° lhid,p8. 
90 lhfdp9. 
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La genealogía impelió a tres desplazamientos teóricos, el tradicional progreso de las 

ideas por otra, la "historia de la verdad", la relación del saber, el segundo que pennitió 

desenmarailar y exhibir las manifestaciones de poder, las relaciones del mismo, asi como 

los sujetos de estas relaciones, y un tercer desplazamiento para analizar al "Sujeto", sus 

n:laciones consigo mismo, esto es como se reconoce y se estructura como sujeto. 

En el análisis que emprende Michel Foucault encuentra que hay una preb'Unta que 

articula el desarrollo de su investigación, ¿Por qué el comportamiento sexual?, ¿por que las 

actividades y placeres que de él depende son objeto de una preocupación moral?, esto lo 

lleva a problematizar y analizar las problematizaciones. Concluye en sus 

problematizaciones que los planteamientos y códigos morales en los que se basa la religión 

católica, las obseivancias referentes al trato con los muchachos( una imagen), la economia 

de la energía sexual (un temor), la monogamia (un esquema de comportamiento), la 

abstinencia (modelo de abstención), parten de un principio más antiguo, no es un código, es 

una experiencia, una moral, una "estética de la existencia". 

Como ya se mencionó se parte de los textos prescriptivos, de textos que pretenden 

ofrecer formas de conductas, dirigidos a una moral de hombres, son textos prácticos que 

cumplen una función "eto-poética". 

Los textos analizados proponen más que imponer, no se observa en la :Greda 

Clásica prohibiciones claras respecto a conductas detenninadas. La relación que se tiene 

con la moral por parte de los griegos es otra. Para explicar un poco esta cuestión valga una 

sucinta explicación sobre un punto central en el enfoque de Foucault, el tema de la moral 

que para su examen es necesario considerarla en tres aspectos: moral, código moral y 

moralidad. 

Por moral se entiende al conjunto de valores y de reglas que se proponen a los 

individuos y grupos por medio de aparatos prescriptivos varios. Por ejemplo. la familia, la 

institución educativa, etc. Cuando estos valores sugeridos se establecen de forma explícita 

esto es cuando se presentan en una doctrina coherente se convierten en un código moral. 

que puede también transmitirse de manera difusa y que se complejizan. contradiciéndose en 

ocasiones. 

La moralidad de los comportamientos es la forma en como los individuos se 

comportan respecto a esas reglas y valores, se refiere a las formas de sometimiento, 
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obediencia, respeto a la norma implícita o explicita; a la moral o al código moral ya 

constituido. 

La manera en que .. uno debe conducirse ·~; la constitución del individuo como sujeto 

moral. La mo.:nlidad se constituiria a través de v3:rias' ~~cfones. En primer lugar, la 

Determinación de la sustancia ética, en la cual el individuo se centra en tal o cual parte de 

si mismo como materia principal de la conducta moral. Por ejemplo, el dominio de los 

deseos, como lo esencial para ejercer una conducta moral. A eso le llamara o nombrará, y 

ahí asume el poder sobre ello, Ontología; tm la redacción de este, hipérbaton. 

En segundo lugar encontrariarnos otra nueva rellexión. los modos de Sujeción que 

atenderian a una ejecución de un ideal, por el vinculo en el que nos reconocemos a partir 

de los otros, del b'Tllpo social al que pertenecemos. Una deontología basada en un deber ser, 

perdón por el pleonasmo. 

La Elaboración del trabajo ético (elaboración de si), distante en la forma a lo 

pasado, práctica particular para buscar una transformación en (nosotros mislTios, labor 

ascética. transformación de un sujeto moral, por esta vez, Elipsis.,~ .. , 

Tcleologia del sujeto moral buscará los comportamientos-~~1-~ujet~ t~~-dÍenÍ~s a un 

cambio de conducta, dilucidó (Foucault) un domino de sí ll1~-~1~t~cl~::q:ag Ha:Tiamos ·_ 

.wprhosine. Valga la Enálage. · .,. ;',¡ .. ,_ '¿t''·[ /), , - .< -

Lo que Foucault plantea es que la acción ~oral ti~~e-'.<i~tv~~'. iimbiéri con una 

determinada relación consigo mismo, esto es ,c~n~tit'.~{r~~'(l~~.~H~li~.~).~~~nl. Es . ese 
sentido: .,•,,«,,:¡ ''"":,,, -"-•,:• ,,,_ - , , 

No hay acción moral,:_ ~i~j~~~~~~ ~~f~:i;,~~!,g~'.f:~fl~+í.:;2;~orfi:f~c1ón-
de sí misma como ,vujeto;m,O,ralJ,ni :cons_tílucJón: del;'suj~lo ·moral. sin 

"modos de subjelivación" .v ;in iína a~cética o prdcÍt~~ de .\i 'que los 

apoyen91. 

La practica de la Moral, que es practica de la subjetivación de la moralidad, y la 

práctica de la moral, cómo código, tienen en ese sentido su propia historia. Desde el 

movimiento cristiano, desde la dulce fe, a nuestra fecha se presencia una "juridización·· de 

dicha moral, se supedita la moralidad al código moral de una manera más tajante, más 

., /bid p29. 
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escrupulosa. más codificada. Existen por el contrario otras sociedades donde el acento se 

pone en la relación de si consigo mismo, donde el código moral es rudimentario o nulo. a 

esta Foucault les llama, "morales orientadas hacia la ética"', Samyak-samkalpa, escribirían 

los budistas en sánscrito, en contraposición de las "moralidades orientadas hacia Jos 

códigos"', que siempre son más sufrientes, quizá más kantianas, pero eso se los dejo a Jos 

filósofos. La moral Griega más próxima a la moral ética mantiene, sm embargo 

observancias que ya vienen prefigurado en conminaciones e incitaciones especificas, se 

busca que el individuo se reconozca como sujeto moral de su conducta se.~ual, sexualmente 

conducida por la moral que todo lo rige. 

En síntesis, lo que se pretende al abordar el aspecto moral y las problemauzaciones 

que se van presentando es conocer como se fue reflexionando sobre la conducta sexual en 

el pensamiento griego clásico, como se va dando la elección moral. El uso de los placeres, 

Chrésis aphrodisión, no de las pasiones, tan apasionadamente coanadas, son la base para 

descubrir los modos de subjetivación. Partiendo de la pr.ictica que se presentaba en la 

cultura griega y sus estatutos o reglas se estudia también el pensamiento médico y 

filosófico sobre el "Uso de los placeres", lo que a su vez lleva al análisis de los temores, las 

imágenes, la relación de pareja y la economía de las sustancias. y por esto se entienden los 

fluidos corporales acuosos, las secreciones, el esperma, no el esmegma, bajo ya por su 

origen, pues procede de algo menor a un varón menor, ni el miasma siquiera, quizá la 

energía, que según algunos de encuentra en la medula. 

En síntesis podríamos hablar de modificaciones representativas, la primera hace 

referencia a la forma de ver la sexualidad, posteriormente plantearla desde los poderes, 

saberes y subjetivaciones propios para el análisis, lo que impele a un cambio en las formas 

de teorizar, esto es el cambio al análisis del 'J'e/os, la relación de poder y saber y el análisis 

del sujeto. Posteriormente se hace necesario atender a los juegos de verdad que se enlazan a 

esto. 

Foucault observa que la problematización se liga a las artes de la existencia esto es, 

a las formas de fijarse reglas y transformarse a sí mismo. Hacer de la vida una obra de valor 

estético "técnicas de si", que ha la fecha han perdido su parte de importancia. impotencia 

de un buen análisis diria yo. 

---------------------------------- -

l 
1 
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Habria cuatro nociones importantes para reconocer las problmematiznciones. 

sustancia ética, uplirudiseu, el tipo de sujeción, a través del uso de Chré.vi.v. la constitución 

del sujeto moral, el dominio de sí, enkrutetu, y la .\'flphmsyne. la 1emplanzn que lleva al 

sujeto moral a sU renliznción, son las bases para conocer la estructura de una experiencia de 

la moral92
• 

Sl10pro.1we, que atiende a una teleología del sujeto, a una meta del sujeto. se apega 

más al principio ético de la libertad, e ira al extremo de buscar la libertad de nuestros 

placeres. La templanza de opondrá a la ukolus1u. y será un estado de poder y libertad sobre 

uno mismo, sus deseos y debilidades. El individuo libre es, en este contexto, viril. activo, 

no esta subordinado a la malakia, molicie. El individuo temperante no sufre de 

afeminamiento, que se traducirá en pereza. indolencia.. rechazo al deporte, ab'l'lldo por los 

adornos, es, como se observa, diferente al afeminamiento actual que se reduce a la relación 

pedcrastica sodomita y al amaneramiento de las formas93
• 

Eslas nociones se sib'Uen y se investigan a partir de determinar los,. y a .. explicados y 

remencionados, textos prescriptivos. y es justo aqui donde es importll~te.~a~~~ al~na5 
reflexiones para plantear lo que se hará en lo futuro en este escrito .. •. · ·:·.~ ¿:,;;;·. "'.- ','.·~.~ 

Por textos prescriptivos entenderá Foucault los textos qu~ cÍic~n c~m~ c~ápo~rse: 
ya se mencionó de manera breve a algunos de los autores que aponan pruebas en este 

sentido. Foucault abordará a los que tienen algo que decir sobre· el aspecto moral de una 

conducta. La objeción aqul seria que todo texto dice por fuerzn algo, prescriptivo o 

proscriptivo, y que ambos son dignos, o indignos, de reflexión y análisis. Foucault aborda 

sólo ciertos textos que considera tendrian esa labor que Jcnofonte llama "eta-poética", es 

labor de este teKto entresacar, no lo proscriptivo pero si lo común, para descubrir, en un 

giro y objetivo diferente al que emprendiera Foucault, la búsqueda de lo "curativo", de lo 

"dialógico", de la cura dialógica, del saber de si a través del otro. de la completud que da el 

otro. 

Un segundo giro diferirá en que Foucault verá a sus autores bajo el prisma de la 

erudición escrituristica. esto es decanta lo escrito sobre lo oral. Sus fuentes son fuentes 

escritas, como es natural, pues dado el tiempo y la distancia no podria ser de otra forma. 

Vale la pena señalar que algunos helenistas connotados de esos que ahora hemos llamado 

92 /bid ppJS-91. 
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posmodernos, hacen énfasis en rescatar los lugares de enunciación en los que alguien dice 

algo. esto es buscan o reconocen la forma en cómo se dijo lo que se dijo. Por tal motivo 

rescato esa linea y procuro, en lo posible, entender los escritos desde la oralidad. buscando 

los autores que bien andado tienen este camino, poniéndome a buen recaudo y explorando 

textos diferentes. pues es otro el sentido y el objetivo de la investigación. 

Señalo también la imposibilidad de hacer como Foucault, buscando un termino que 

define el conjunto de lo que trato de decir. como el hace con las Hrgu Aphmdlles. salvo en 

casos escasos que señalare en su momento. El escrito se acolará a la pesquisa de las 

problemáticas o categorías señaladas desde la introducción con relación a la .. cura .. 

Es por tal motivo que en lo futuro expongo, de manera general, estas reflexiones 

para contextualizar al mundo griego, no es una ruptura, pretende· dar lineas que nos 

permitan reconocer nuevos elementos en el análisis, lo cual al final ~o tiene otra aspiración 

que agregar un nuevo enfoque, juzgue el que Ice si esto es adecuado . 

•• /bid. pp76-91. 



CAPITULOII Punto pathos: El Camino de una rejlexiólL 

No será una antistrofa, no es epodo tampoco, pretende seguir por la derecha, 

dextrovorsum o dextrórsum, que para los romanos era lo mismo, seguir la circunvalación, 

ya se.nos acaban los cairnos, a esto mismo los druidas escoceses, llamaban Deiseal, o eso, 

dice la Historia crítica de la religión céltica, libro cuyo autor no puedo o no debo recordar. 

Su utilidad es ser sólo ejemplo, ser sólo muestra, pero esto demuestra ya mucho. 

El desarrollo del presente viene a ser un intento, una búsqueda. Se engarza con la 

metodología y el apartado que le antecede, se va a los antecedentes. Puede ser el prologo 

para un libro que aún no se piensa, para el cual aún no hay mano que coja la pluma que se 

hundirá en el tintero que tiene la tinta de la que saldrán los trazos que hablen de estas cosas 

intrascendentes, quizá no se gestará, sólo palabras que se quedarán en el tintero, ahogadas 

unas con otras y por las otras. 

MI búsqueda se acota a lo cognoscible y conocido por mi, en una pesquisa guiada 

por el azar, aún que parezca extraño que algo así pueda pasar. Por una extraña 

incongruencia que conlleva a una extraña consecuencia, este escrito. La búsqueda, la que 

mi intelecto me procuro, y que más pareciera guiada por los libros que tuvieron a bien · 

gritar a mis ojos, sin oldos. llamando su atención, no distinb'lle entre textos de diferente 

hechura y renombre, no cuestiona cómo llegó este o aquel libro a mis manos o porque, 

¿Quién puede conocer las razones que tiene un libro para permitir ser leido?. 

No se centra en la indagación de los prescriptivo, para vislumbrar una querencia, 

una conminación o un llamamiento, como si hace Foucault. tampoco hará lo contrario, lo 

· proscriptivo, no inquirirá en las imprecaciones, en las prohibiciones expresas, en las 

censuras. sin embargo, tocará a ambas, sin darles una relevancia o trascendencia singular. 

es más ni siquiera hará distinción o nombramiento de ellas cuando se hagan presentes. 

El presente analiza la procedencia del reconocimiento, o conocimiento de si a partir 

de una relación dialógica, de una "cura" dialógica. o en otros términos. analiza la 

procedencia de la completud y conocimiento de nosotros a partir del "otro", el "otro" que 

con uno mismo forma el "andrógino dialógico", no en el sentido que describe Aristofanes 

_.-----------
T"E8IS CON 
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pues ya el adjetivo hace ver clara la diferencia. Se analizan las palabras para la .. cura ... esto 

es el carácter de la prescrip(:ión. su verdad y su espacio. 

Se an~liza eÍ IÚgar d~I dialogo como la cura de algo. El papel del ··otro .. en el 

conocimiento de. ~osoÍ~~;·!Tlism6s y ~orno este. conocer de nosotros a través del "otro .. , 

tiene un s;n~Ído~:.cSr~tiJo .. ; ~sto que he definido como "'/.u pulubru .. del que «uru. Se 

pretende r;vis~ifd;friárie~abre~e. la labor curativa a panir del dialogo y de la fonna 
--" ~ ,_ - - . ·. "' ·. - .. . . . . - . . 

diáléética. Se ánali1.a desdé éspacios do'nde se va gestando la emotividad. y donde también 

seplas!Tla Ia';~~ra y I~ locúra. n~ institucional por supuesto. los espacios de lu«uru. mu y 

pal¿br~: S~ vi~j~ p6r los lugares que nos hablan de la subjet1v1dad de un pueblo, en este 

· casd el gn¿go. A~tiJidades que conllevan de po~ si un reconocimiento y un saber de nuestra 

·condición, lo cuál ta!TlbiérÍ es saber de nosotros. 

Se revisara el ane poética. pues es una veta privHegiada que nos perrÍlite llegar a 
·. " ··: .. _. 

· reconocer el .sentido de "lo verdadero .. en ese espacio y tiempo. Se hace postcrionncnte un 

corte p~ra ~naÚ~r otra fuente de saber. I~ del lilosofo, que ya dará cuanta de esa 
. . . 

emergencia del uso dialógico para la cura y reconocimiento d_e los sujetos: 

La búsqueda tiene por faro el· tiempo, la letra 'sobre y a través del tiempo, aunque 

este siempre. t~rmine •por. borrarla o desdibujada haciéndola imperceptible y por tanto 

peie~édera. Se señal~n las observaciones del capitulo anterior, es aqui donde llegaran las 

convcrgcnci~. e~ el d~lta de las dos afluencias, para mi .influencias, que aquí confluyen. el 

. estúdio · historio~afico y la genealogía. El último ya se expuso el . primero esta por 
·.'' 

abordarse.·· 

.•Épica, . Lirica y Tragedia, serán el primer objeto, o actividad. de reflexión. 

Conocimient~ d~ si a través del "otro .. , cura a partir del diálogo, u truvés de la palubra, 

palabra.V p~~a •1a cura, esto es la prescripción. "'la palabra .. del que cura. naturaleza 

humana,. verdad de lá . condición de la existencia del hombre, serán los temas de la 

circ'unnavegaclón. Y al final, como al principio. Sócrates, como "sintoma .. y "cura"' a la 

. vez, como buen ejemplo de la emergencia de una labor milenaria, pero habría que agregar, 

. ejemplo y labor de ese tiempo y de ese lugar, diferente pero queda como antecedente para 

la reflexión. lo terapéutico a partir del dialogo. Sólo posterionnente. en el último punto 

reconoceremos y abordaremos las implicaciones de estas observaciones. 

y __ y -· 
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1. J ,U unía, mimesis y más: Desenlerrando el saber de la "cura··. 

1.1.l Muyeu1ica olvidada: llisloria Brei•e de un "símoma"'. 

De entre los diálogos es "él dialogo", en substantivo. escrito a manera de ditirambo, 

es el más conocido pues es reconocido como la primera voz de la razón que nos llega 

desde ese primer tiempo tan remoto. La encontré en un libro cualquiera. de esos que son 

siempre gordos y mal olientes. la desempolve, aunque nunca ha tenido tiempo para que se 

le haga cuando menos una capa fina de polvo, la traigo a tú memoria, expuesta a mi 

manera, con desgano y sin panegírico. 

El día que sucedió pudo ser un día como cualquiera, aunque el personaje no. sea 

cualquiera, pienso que probablemente fue un día triste y gris, no;_tan azul como tantos 

otros días en la Hélade, o así se me presenta en la imagiÍtació.n. Es un .día especial, se 
,¡-· - -

sentirá la primer contracción de la naciente caída o . el último estenorde un antiguo 

amanecer. Un viejo de setenta ailos, anda presuroso, algo lo eSP;C~ll. su d~itino, que siempre 

se resuelve en instantes. algunos afirman que sólo, por que sieÍtlpre. nos par~ce brev~ •.. un 

instante es la vida, quizá también comprenderla, como lo escribie~:B~rges, eri un futuro .. ..: '• - . , - . 

aún lejano. en cierta novela, "que un destino no es niej()r que ~trri;):ier¡; que i~do hombre 

debe acatar el que lleva dentro". 94 
. • • .·. . . . .. • .. 

Alguien lo aguarda, la Demos entera, quizá va .un poccip;~~~u~·d~; pero aun rie 

cuando evoca el recuero de Eutifrón, el justo Eutifrón, sabi:'que ést~nirÍ~,defenderá; ni lo 

necesita para eso, en realidad no se defiende ni asi mismo:·p~~~abitjJ"it;,:davía Eutifrón 
-·· ' .... - -. ',:,-:-·,·]•;,'" _-

estaría cavilando si lo santo por ser santo es amado de los dioses;.·o'po'í,qlle 'ésamado de 

ellos es santo95
. ¡Cuánto conoce Eutifrón de las cosas ~anÍas y 'ii~raii~i:·i~'%j~'. Algo le 

hacia pensar a este viejo que más bien por ser santo es amadó: y no ~/:qu~·~5 Íulládo, por 

eso es santo, pero se guarda eso para si. eso seria tanto como. afirmar algo y no quiere que 

así parezca, así que sigue presuroso hacia la plaza. 

"Bio¡¡rafia de Tadeo Isidoro Cruz. Alianza, Méx, l 999. 
91 Platón, Dili.logos Socrilticos, Eutifrón. JO 
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Llega aplomado al ágora, como quien sabe que es hora de vender cara la vida. 

ahi se le espera para matarle, no es la crónica de una muerte anunciada, no habrá puilaladas 

traperas, éste tendrá la posibilidad de defenderse y sabrá de que se le juzga. Escucha a sus 

detractores con paciencia y atención, ni un solo detalle se le escapa, ya Mélito ha callado, 

ahora sólo resta escuchar la palabra del anciano, del "varón sabio, astrólogo sos¡x:choso, 

rebuscador zahorí de cuanto oculta tierra, buen enderezador de malas razones""'". del 

corruptor de juventudes, del adorador de otros dioses, es hora de escuchar la palabra de "él 

maestro", Sócrates. 

Sócrates no trae la palabra fúndante, es fruición de saber que se mega a s1 mismo, 

pues no se lo parece a sí mismo, es latencia y evidencia de un ser social (mico, un ser social 

libre, no bárbaro, sobre todo así se quieren reconocer, el Grit:go."7 Se enfrenta con "la 

palabra" no le teme, cómo temer a la palabra sí ella es potestad del hombre gnego, del 

hombre de lapo/is, del hombre libre, del hombre, del varón, no de la mujer. 

Sócrates, desvelador de verdades, esb>rime magistralmente la espada más temible, 

alll y ahora, la lengua, con el acero más trabajado, la verdad. Retorica contra mayeuuca, 

(finalmente otro tipo de retórica), en un ágora, espacio publico, para poner todo esto mes01, 

en medio. 

El mismo Sócrates se defenderá apoyándose de una nueva mirada de ver el cosmos 

menos sacra, la palabra, el lagos de Anaxagoras, ejemplo de la verdad del cosmos, del 

motivo y orden del universo, el lagos, una nueva mirada a la creación y a In ..:xistencia de 

los dioses. 

Sócrates no salvará la vida, tiene demasiados enemigos, a ofendido, con su elén11ca, 

con su ironía, a evidenciado, con su inteligencia. la ignorancia de bastantes, pero 

finalmente no temerá a la muerte, como no temió a la vida. Cómo temer a la muerte si de 

ella nada se conoce.98 No ofenderá a Atenas y sus leyes huyendo. Muere Sócrates y su 

palabra, sólo la memoria de Platón sabrá, por medio del lagos escrito, inmortalizar la 

sophia oral de su maestro. Aunque el sólo hecho de escribirlo cambie el lugar de su 

enunciación, pero eso Platón no lo sabe . 

.. /bid, pl8. 
97 Hanog, F Memoria de Ulises, FCE, México, 1999. 
98 Platón, Op. Cit. pp21-29. 
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Atnis quedará In romanza inmortal de Alcibiades, el llamamiento a la templanza 

para Carmides"". atrás la alegria de vivir siendo el más sabio de: los hombres. d que sólo 

sabe lo que la pitia sabe, el no saber nada. 

2.J.2 Anáfora de lo ei•idente: una explicación al llipogrifo. 

Al abordar el tema que pretendo no me he encontrado con pocos problemas. pues 

he terminado por escoger para el ejemplo sólo algunas cuestionc:s de las 4uti valdría la pt:na 

analizar, ¿qué tomar?. ¿qué defenestrar?, es ahí donde esta la vinud del buen escogedor y 

creo que yo carezco de ese tan preciado don. Sin embargo, he tratado de dar seguimiento a 

lo que me acote, a lo que me propuse investigar. En este caso.la cuestión de la cura o lo 

"terapéutico dialógico", la cura a partir del dialogo con el otro, n la ··cura" n través de la 

palabra, n "la palabra" del que cura; a la palabra para la cÍira, á Jos espacios donde 

confluyen locura. cura y palabra, que no es poca cosa por cierto .. Jncieno fue el camino y 

cansada la busqueda para dar cuenta de tal objetivo. Hubo que hacerse algunas preguntas e 

intentar responderlas a la luz de los avances, o retrocesos, en la pesquisa. 

¿Qué formas asumió este dialogo?, sí hubo un cambio y no se puede presuponer una 

constante, como cienamente no lo supongo, ¿Cuáles fueron las circunstancias que 

empujaron a este cambio?, o en términos foucoultianos ¿Cuáles fueron. las relaciones de 

poder, las luchas, que allartaron el camino para la emergencia de Una nueva concepción de 

la cura a través del dialogo'! ¿En que espacioº convergen la "cwi'.'.· y el dialogo'!, ¿qué 
.• .. ~· . . . 

matices tiene lo prescriptivo y cuando se consolida como.tal o ~(l.Pic±dé?; Estiis serian sólo 

algunas de las preguntas que guiarían Ja blisqueda . ·· <.::i/;· <· . -·:. -. ~ . . -

. Para obtener. las)espuestas, que ya sospechaba, primero fue menester ya que la 

intención'esb~sca},;;1itug~ de .la "cura dialógica" o la cura a través de la palabra, 

desentrañ~r el JJg~r·d~ Í~ ''enfermedad", de lo desasosegado. de lo "irracional". el espacio 

dond~ este/se .da.citií:· Aqul nos encontramos con un problema, pues se esta presuponiendo 

qúe di~hos e~~~~io~ existen, que hay un espacio para la anormalidad. y tal no tendria que 

ser necesariamente cieno. Sobre todo en el mundo griego ese espacio no tiene cabida. Lo 

,. /bid pp 77.95, 
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que esta de fondo entre pensar lo que debe ser, lo deseable. se encuentra en el,-ámbito del 

enfrentamiento, de la subjetividad, de la ruptura y a al estudio de ella nos avenimos. 

Antes de postular nada es deseable hacer un periplo, un viáje ejemplifi.cativo que 

nos ayude a problematizar, a observar lo trascend~nte, para enconirar posihles respuestas a 

nuestras pn:guntas. Empecemos pui:s por el pi:riplo par.i posterwrmcnte pasar a las 

preguntas que nacen de esta pequeilo viaje. 

Una mirada genealógica anterio·r, ya_ brevemente expuesta, la de Foucault por 

supuesto, buscó dar cuanta de los. modos de subjetivación, para cumplir sus objetivos 

estimó necesario avenirse a 'ci~rtas fue~tes 'q-~e él· ll~ó prescnpuvas, i:n esta ocasión las 

fuentes que me procuro para el análisis son prescriptivas y proscriptivas, no se hace 

diferencias entre el las, sólo habría que seilalar qui: las fuentes prescnptivas son las que nos 

impelen a un comportamiento, nombrémoslo deseable. Las proscnpuvas. por el contrario. 

nos conminan a no comportamos, son palabras dirigidas a un ··no hacer'', a una "no 

acción'', y hay que ri:cordar que la omisión es una acción en si, de la negada acción_ resulta 

una acción innegable, la proscripción. 

Aqui un principio de algo, pero antes una promesa, se tendrá por fuerza que hablar 

de las relaciones de poder y estas se encuentran inscritas en el juego de Já oralidad en el 

mundo griego, olvidada por Foucault en el uso de los placeres, y el papel de la i:scritura en 

el saber, ya se mencionará brevemente el lugar de la polis como estructura de poder. En 

adelante el ejemplo expondrá y buscará seguir algunas lfneas, para futuras reflexiones. Se 

hace necesario ir directo a las fuentes y a los críticos de las mismas para en un paso 

posterior engarzar la propuesta y las observaciones. Esto es primero se expondrán algunas 

fuentes de interés para nuestro estudio, posteriormente se retomará lo que otros han dicho 

·de esas fuentes para pasar a una interpretación propia que buscará llevar las reflexiones por 

ef tema que es ahora el objetivo. 

Inicio con las observaciones a la épica, la lírica y la tragedia. pero primero la épica. 

genero poético, pletórico de censuras e invitaciones, primero con Homero, por 

antonomasia, "el poeta". Ya veremos la crítica a este y la ruptura con su pmde1a. En ese 

espacio buscaremos esos saberes de la cura. su forma y su verdad. 



59 

2.1.3 Puidelu Humericu: La upuluglu de una blasfemia. 

En el contexto de la polis y la formación de sus ciudadanos juega uri papel 

determinante más allá de lo pensable o imaginable Homero. Escuela, conjunto de 

individuos, primer escritor de una gesta comunal oral. Homero es considerado hoy dia el . 

antecedente a lo pensable griego, a· lo griego heroico. a lo griego broncíneo. Narrador. de : 

una edad intermedia, apologista de héroes semidioses, "argivos de gramles·g;ébas", los 

llama. Paciente, o padeciente, pues padece la inspiración de las musas: · . - . . 

Canta, ¡Ho Diosa!, la cólera del Pélida Aquiles: cóleraji1~(ú1a q;1e 

causó infinitos males a los aqueos .v precipitó ü1 fiüd~Yníuc11ds 
almas valerosas de héroes, a quienes hi=opresad~pi~r~:~·/~~:,10 de 

aves ... 100 

Homero reconocido por los griegos como el poeta divino, el más sabio e inspirado, 

deja sentir .su influencia en la vida y el mundo griego, a su paso estigmatiza el arte, la 

literatura, la lengua y la filosofia. 

Homero tiene el más grande nombramiento y la más encomiable tarea, es Maestro y 

educador de los griegos, fuente inagotable de sabiduria, sus versos fueron convertidos en 

oráculos y encantamientos, para la poética es un modelo de estilo, fuente de inspiración. 

La obra de Homero, como ya se mencionó, es la culminación de un largo proceso, 

de una tradición de poesia oral de la que no tenemos otro testimonio más que lo escrito, que 

se le tiene en menor estima, ya veremos porqué. No responde a las proporciones normales 

de la poesía oral tradicional y al mismo tiempo resulto ser su producto más acabado. 

No sabemos la fecha de la composición, o más correctamente, compilación de sus' 

poemas. Los podemos situar entre la guerra de la Troya VII, la ciudad de Priamo, y el siglo 

Vil, Aunque hay quién lo considera posterior a Hesíodo, la generalidad lo sitúan alrededor 

del siglo octavoio 1
• 

100 Homero La /liada Canto l. Cumbre, Méx, 1980, p l. 
101 Vemant J. P. Los Orígenes del pensamiento griego, Paidós, Méx. 1998, p29. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Homero, pese a la ambigüedad y 1.a neblina q~i hay alrededor de su persona. es un 

u priuri, es el conocimiento qu;e ~sta ~~tes qu~ ;~do,; todo se puede aprt:nder én sus 

poemas, según Havelo~k. desd~,~l}buen gobi~mo de.la cÍudád, él cómodirigirse a la 

asamblea. los deberes de la lu~~ll~1~ con-;~ éollstruirun'bar~ó 10~: 
Finley.M. en su capitl11i,''1,Ú~ s~ ~b~ El mundo tlt! Otlt.,t!o, nos habla de la 

trascendencia de la obra de,H~~~~~ ~.~lÍpie~encia escntn en laB1bliotecn de AleJandria: 

"De los restos:y',fragffientÓs de obras literarias hallados en Egipto que han 

sido publicados hasta 1'963,hay•un total de 1596 libros de o sobre autores cuyos nombres 

son identificables. Esta cifra ·representa ejemplares, no títulos separados. De los 1596, cerca 

de la mitad erari c~pias
0

•d~<1a lliada o In Odisea, o comentarios sobre ellas. La lliada 

superaba en número a. la. Odisea por cerca de tres a uno. El autor inmediato mas "popular" 

era el orador Demóstenes, con 83 papiros (incluidos también los comentarios), seguido de 

Euripides con 77 y Hesíodo con 72. Platón estaba representado solamente por 42 papiros, 

Aristóteles por 8. Esuis cifras se refieren sin duda a copias de libros hachas por los griegos 

en Egipto después ~e Alejandro; pero con toda seguridad indican que pueden considerarse 

como sumamente típicas del mundo griego en gcneral"10
J. 

E aquí.~ Be.~t se/ler prescriptivo que apona "identidad'', ane y filosofia, al. griego. 

En. el. té_xto, ya escrito, de Homero, la épica, vamos a encontrar una serie de 

prescripciones que, sin embargo, y pese a que buscan establecer un código de conducta 

entre los oyentes de la misma. no establecen o no buscan una cura a través del dialogo, esto 

es, no es pensada la cura a través de la palabra, la palabra o el dialogo tienen valor en la 

medida en que se establecen como verdades reveladas. No hay palabras para. la cura. sin 

embargo si se puede observar una prescripción. A continuación se señalarán las 

prescripciones, pero primero se abre un paréntesis para conocer un poco de la percepción 

de los riegos de si mismos, ¿Para Qué?, para reconocer su verdad, para desenmaraña, a 

través de la relación con los Actante.~. una forma del "deber ser", una forma de ser diferente 

frente al otro. En otra5 palabras, el objetivo al exponer las premisas de Hanog es evidenciar 

una prescripción del deber ser del Griego frente al Bárbaro, el "otro". 

102 Detienne, M La /nwnc1ó11 de la mt10/ogia. Peninsula, Méx, 1986, p40. 
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2. J.4 VI/ses po/ytropos: El 1•alor de un ojo 1•iajero 

Homero viene a dar identidad al ¡,'l"iego segun Francois Hartog. su texto Memorw 

de U/1ses10
', aborda la antropología e historia en Grecia. Hartog rescata .el lugar del "otro" 

como figura que da la "identidad" al griego, él la pone sin comillas pero aqu1 esto seria una 

contradicción. 

El autor elige para analizar la identidad del Griego algunas figuras representativas . 

de viajeros, el primero; el Ulises de Homero, "El que ha visto y sabe por que ha wstv"1º'. 
Se observa Y. se percibe que la vista, el ojo es el medio privilegiado, la vía regia para 

adquirir el conocimiento. "Privilegio del ojo como modelo de conoc1m1ento"1
'"'. "Ver, ver 

por si ~ismo y saber, es todo uno" 1º1
- y Aritótclcs estaba de acuerdo. 

Desde la perspectiva del autor, En la obra de Homero, la Odisea, Ulises traza los 

contornos de una identidad Griega es un "Hombre jrontera y un hombre memor1a 10·~". Es el 

trotamundos, Po(vplanes (de viaje) plane. Como también lo fuera Pitágoras de Samos, 

quién es también viajero del espacio y del tiempo pues reserva recuerdo de todas sus vidas 

anteriores. Son Apolonio de Tiana y Hecateo de Milete también reconocidos viajeros del 

mundo griego que también le darán identidad a estos. dirá Hartog. 

'El "otro" para el griego es el que le da identidad, es en el que se sabe griego, es al 

que se le llama .Ténos, extranjero y bárbaro. Es en Esparta donde se desarrolla de manera 

más radical la .reno/asía, expulsión de los extranjeros, contraria, aunque no del todo, a la 

"apertura"' Griega, como lo demuestra el trato a los Metecos. Los otros, los Bárbaros, los 

que no hablan la lengua Griega, son los que permiten pensarse a si mismos a los Griegos, se 

interrogan, se afirman y después se dan el papel más destacado, el primer lugar. El "otro" 

les permite dudar de sí mismos, les permite definir su sophia, sin negar su sophia egipcia 

heredada. 

103 Finley, M. lEI mundo de od1seo, FCE, Méx, 1984, pp20·21. 
ICM FCE, Méx, 1999. 
'º' /bid. p 12. 
106 /,oc. Cit. 
'º'Loe. Cit 
'º" /dem. pi J. 
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El autor rompe ~-o~ ~~, ~ñoso debate entre dos visiones de los viajes Griegos, la 

cuestión es, esos viajes los traducimos.como "Apenura" a otras cultur.is de la antigüedad o 

como "Cierre" a las mismas. Habría dos posturas antagónicas al respecto. 

Emmanuel Levinas encama una para Hanog. Levinas habla de un "Cierre", que 

desde su perspectiva sería también el viaje que si¡,'llió la filosofiu occidental. Los viajes 

pasarían por tres etapas, o tres procesos, a saber: Complacencia (Reconocimiento en el 

mismo, en cuanto a identidad}, Desconocimiento (del otro) y Retomo (conccnación y 

arraigo de la identidad)11º. 
Levinas explica que Ulises no quiere encontrar algo nuevo, solo quiere regresar a 

casa. Más adelante abundaremos sobre el proceso de concreción de la filosofia y de la 

figura del filosofo pero por el momento es imponante abrir un paréntesis para señalar como 

la obra de Homero, la lliada y la Odisea, trascienden en la medida en que, no sólo es un 

buen relato que leer, aponan identidad y una cicna filosofia. 

Los filósofos de la Grecia conciben que el nacimiento de la filosofia como tal se da 

en la misma Grecia, al respecto valdría leer un poco a Diógenes Laercio, del siglo 111, que 

en sus "Vidas de los filósofos ilustres" señala que la filosofia, desde el termino, es obra del 

griego que esta antes del genero humano {pese a la existencia anterior de Druidas. y 

adivinos en Babilonia). Él afirma "La filosofia es, ha sido y no puede ser sino Griega". 111 

Desde la perspectiva de Levinas "Las elites griegas pueden o, mejor, deben apelar a su 

cultura; es por ella y gracias a ella que pueden reivindicar su lugar y legitimar su derecho 

en ese imperio grecorromano cuyo rumbo decidió la batalla de Actium ( Posterior a la calda 

109 !dP18 
llO !bid pp 18-25. 
111 Loc.Cit. 
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de el mundo griegode In póh~)" · 1.
1
i, ~st~ ~s los gTfegos n~i1c~ se interesaron realmente en 

ninguna cultura que no fuera la s·uya. 

Comelius Cast~ri~di~ difl~l'e de·L~vinas y~establece que el mundo Griego fue el 

primero en iriteresar5e realmente p0r los dellui~i·dÍ~IÍa conclusión parte de un análisis que 
., . o. - .•' - .. - '" -.· :., .- .-... ,,,_._.,, ·. -- • 

hace 11 l11puli.\' b'Ti~g~ y ala ~reaéiúndéla dem&racia: 
.· ,/.:" ' ,·,,, -~-" . / .. :·<'.:: ·.:<( >>~(-):.~~<·.: 

"El ~érdader; 1nteré,;pu¡;:1t~s otm.1· nucui con /m ( iri.:xos y nuncu fue otru 

L't}.•u :qu~. ~~\1~~~~::~'.·'de:/u ··rrÍlrudu L·ritu:u e mterroxudoru t:rm que 

conterr;pl~ba/i .~~:~~;bfaias Í~~l //~cwnes" 113 

, ;., '·~' .r· .--·· 

Para Castoriadis' el cirie~ri''~'~i;' CJr~cia se inaugura el paso de la "Heterunomia" (la 

ley viene de otra parte) a la .:aut~~Ó~ía" tla sociedad como reconocedora fuente de la ley), 

la sociedad se autoconstituye. La mirada interrogadora se lanza sobre si misma, pero 

tambicln sobre los otros. El nacimiento de In polis nos sitúa en la problemática de los 

comienzos y la perspectiva de una Grecia vista como inauguración. 

Apertura y reconocimiento para Castoriadis, cierre y desconocimiento paJ'll Lcvinas. 

Francois Hartog emprende no un camino para conciliarlos, plantea una obertura, en su 

misma polaridad, para delimitar y, al mismo tiempo, engendrar el espacio de un 

cucstionamicnto. Busca orientar esos itinerarios griegos, dar sentido a la travcsia. Se 

percibe que esos viajero son fronteras que gestan cierres y aperturas, espacio de entredós. 

Hartog postulará, que el viaje del griego, que la identidad del griego, es resultado de 

ese proceso doble, y aparentemente antagónico, el cierre y la apertura. Para ello retomará 

no sólo a Homero, también a varios viajeros que como Ulises vienen prefigurando una 

cierta identidad griega 

El primer momento, el que nos hemos propuesto analizar en la obra de Hartog es el 

mundo desde la mirada de Ulises, pues es el mundo desde los ojos de Homero. Ulises ve 

con los ojos de Homero, o de los horneros. Ese Ulises nos habla del intento del Griego por 

regresar, por cerrarse, "es el relato de un viaje, tendido en su totalidad hacia el regreso, 

112 /bid. pp20-2S 
l IJ /bid. p2J. 
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ansioso por ccr".arsc" 11 ~. y por quizá contar y decir lo que se sabe y se: aprendió pues 

"nadie viaja pur el meru'deseo de ver, es puru c:unlur "1 
". 

Ulises es un poly1ropos, que obserVa y aprende; no pÓr q~e el lo desee sino por 

que los di~s~~ así lo lt~~ desead~. en ese trance. lo han puesto. E(viaJ~ es una expem:ncia de 
la memoria Y'<.íel cO~~·~i,~ientO.· ·~::~ ,:,:<,', . 

''el-viaje- :~e··,Lde\a~~~· dt/uÍ~r'1.·- qúc per¿}L .• -wu¡ao rih.1«0ri·ur.•e 

-memJr1~Jr ¡¿~,;~'hd}~a~~ v~r} .1'.Ji,o~edr;r!I ¡,/;ic~fde hu•·~rlu "116 

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

En el forido ~I deseo deÜlises es el de "Cerrarse'', reb'!'esar a casa, a haca. 

"'lf!ndtJ, 

Para Ulís~s; ~1)o'tro" es siempre una amenaza. Pªl'll t:l
0

('o~ro" Ulises. es "Nadie", 

como IÓ expresa Polifemo. En cada puerto, en cada isla, Odisea sufre la' mcerttdumbre del 

lugar al que llega y las costumbres que esos hombres pueden tcne,r. 

El "otro" es _siempre una amenaza a la identidad. el "otro" es d bárbaro. El periplo 

de Ulises _le da una Kléos imperecedera y a la vez le da idenudad al Griego. 

El regreso de Uliscs, permite al Griego distinguir a su Démos del ..Jgms, al espacio 

culto y cultivado del espacio agreste y bárbaro. En este contexto el mar es el espacio 

intermedio que divide y une estos dos mundos. Es el liquido eter que ale¡a y acerca a los 

hombres de otras lenguas, alló1hrooi. 

Hay diferencias radicales entre estos dos mundos. El primer lugar uno. el espacio 

griego dominado cultivado, es el espacio donde se socializa, es el espacio de convivencia 

contrario al espacio del Agros que es el espacio estéril, inmóvil "•·areme de pawdo y de 

memoria" 111
, desprovisto de Gloria (Gloria que llevo a la guerra a tantos valientes Aqueos 

como Aquiles). Es por otro lado el Agros, un espacio donde nadie comercia con nadie, 

donde los lugareños, siempre bárbaros, siempre en la frontera entre lo humano y lo divino, 

tienen hábitos extraños.:· 

En slntesis es, el éspacio de lo no humano, de lo no vigente, de lo inhóspito, de lo 

"No regido". E~e espacio ~o rinde sacrificio a los dioses. 

,,, /bid, p27.' 
/IJ /bid, p29. 
116 /.oc, CiL 
,,. /bid, p./S. 
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Con base eri el viaje- de Ulises, referido por Homero se puede constituir el primer 

registro, no solo giográlicio~de; IÜgar~s inexistentes sin distancias asequibles, sino de la 

memoria Griega. nfirm~ Hartói, ~;H~,;,ero está en el centro de la memorta Griega"118. 

Para Hartog Ulises ~s ~Íviajero que no queria ver y vio, no queria viajar y viajó, 

Ulises regresa a !taca "/./11nc/de Espacio y tiempu"119
• Ulises y su periplo representan la 

primer frontera en el imaginari() Griego, lo cual los marcaria de manera determinante en lo · 

sucesivo las relaciones con los otros pueblos. 

La metodología dé análisis de Hartog es el "Análisis estructural". Hartog hace un 

análisis estructural de los textos que -dieron forma a la identidad griega. 

Haciendo un breve paréntesis recordemos que el análisis estructural analiza los 

actantes, y su lab~r qÚe se desárrolla en ei'plano de la manifestación y que trasciende hacia 

su verdadero signiliéádo en el plano de la inmanencia110
• 

En el plano de la manifestación expone de manera llana las palabras exactas que 

utilizan los viajeros en sus textos pero no se contenta con ello pasa en un segundo momento 

al plano de _la inmanencia y analiza en primera instancia los diferentes -actante.1 

involucrados en la narración, Polifemo, emblema de la barbarie y la sin razón, contra - ,, . ' . 

Ulises, el preclaro y artificioso, Anacarsis, el bárbaro redimido y reencontrado; y Solón, el 

mesurado maestro uno de los siete sabios, Jerges o Dario, con su hybris~desenfrenada y 

transgresora. contra Pericles, el respetuoso de los dioses y del orden, El Grlego; éá/ie~te, 
cocido en el sentido levistraussiano, valeroso, inteligente, democrátic'~ y i1le~~~do, comra 

el Bárbaro.frío, crudo déspota, transgresor. cobarde, sin cultuli, ¡;¡;rqÜe n~ Íul ~ist~ ~~1110 .
el griego. En otras palabra Hartog exhibe a los pares Antónimos que van ~~eando la· 

identidad. 

En el plano semántico estos actantes cumplen una función dan significado a la 

identidad Griega y establece cuales son los "Buenos" y los "malos" y cuales son sus 

caracteristicas y da asimismo una justificación para pensarse mejores y más evolucionados 

que los extranjeros, que los bárbaros. 

111 /bid pS6. 
119 Loe. Cit. 
120 Para una mayor comprensión del Análisis estructural ver: Equipo "Cahiers cvangile" Iniciación al análisis 
estroch1ral, Verbo Divino, Navarra. 1982. 
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. . 

El Íibro ex~ríe intenciones v~Í~~ y rio se pl~rde en defender si estos textos hnblnn 

de cierre o de ~~rtura, ~fi~~ quo:,s()nalTÍlxls ~sw ~~lldades.no son excluyentes entre si. 

Los textos son a ln.vez':,'éiérre",.·,'apertüra'.': ··memoria", ·:coriocimiento", que se adquiere 
viendO, ºf~~~teni~~.·~)d~·~~i~~d:<>:,(_· ·:~,:<~.-", :_ ;_:!-.:~~~ ·~ 

Desde' í\¡xiioriib·hiti;tn ~futarco, del ~·traicionero·· Dionisio .al upol(Jgista bárbaro 

Anacarsis; del los; lrien'lori~'sos PiÍágoras y . Ulises al . descnpuvo He~Ódoto, iodo~ van 

marcándoy'd~itd~-ele~entos para plantear una identidad b>riega,~ue:n~-1~-if~~hn sigue 

formán<lo p~rie de Ía percepción que tenemos hacia los griegos uci ia:'~1i~o~d~d. T~os 
forman pa~~ del cortejo de los viajeros dadores de identidad.,· ·-~·/.:}:·_;'.· !/ 

El valor de Hartog en este escrito se encuentra en que .. ést~ 'evidendá' iodo un ser 

social diferente frente al "otro", esto es importante pÜ;s'~ii:~:pennit~'~eco~Oéer u~a 
de~ntología en gestación, un º'deber ser". Hartog recón~e en ést~ ~ria "identidad", 

demuestra una forma de ser diferente al "otro". Esto será trascendental pue~ confonnará al 
. . . ' 

griego, lo distinguirá del bárbaro, y esto deviene a la vuelta del tiempo en una "estética de 

la existencia", que, aún que no es el tema a tratar en esta ocasión, se traduce.en. un cierto 

tipo de racionalidad que influirá en la forma en que se presenta la palabra del ~ue prescribe 

y del que cura. El griego racional orgulloso de su sophrosme será diferente al_ bárbaro, 

dominado por su Hybris. El. griego actuará poniendo a la palabra como mediadora, el 

bárbaro es incomprensible pues, de hecho, su nombre lo recibe de una onomatopeya a la 

que hace honor con su lenguaje. La palabra del bárbaro es cualitativamente diferente a la 

del griego. 

Al margen del análisis de Hartog del "otro" que aqui es demasiado extenso para 

hacer reflexion'es al respecto, percibimos el valor de Homero, su trascendencia, también, 

como obra que 'nos hable de una verdad de un pueblo, ahi es donde se encuentra el valor de 

la anterior ~x~sición. 
En la Óbra de Homero la idea del honor que se gana en el combate individual y que 

a su vez refleja la gloria de la fümilia, la ciudad y la preferencia divina, se sigue mostrando 

un~ y otra vez en los juegos, ya sea en hipicos, fisicos, etc. 

Los héroes de Homero son individualistas, a diferencia de la cohesión social que 

exige al polis, retlejada en el combate de oplitas, de fülanges, los personajes de Homero van 

a hablar sólo de un ideal el Honor, la fama, K/éos, ante todo la Gloria. 
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Los héroes de ·1a· é?~c~. se· debían instruir en el combate, en la agonística que 

implicaba tanto la a5amblea como el campo de batalla. Ya sei\alaremos el pape:! del debate 
- ~ - . 

retórico como agonística. de un etho.< (r¡8o() y un puthos fncxl:loc'.;). 

La obra de Homero nos muestra una forma de ver la vida y la muerte. Nos ensei\a la 

condición del hombre y su futuro. 

2.1.S La Imperecedera Kleos: Miel única en la tragedia de la exlste11cia 

El _Ulises de Homero torturado por los dioses, es su juguete y su objeto de venganza. 

Ulises es un hombre torturado por su destino, por su condición humana. Tanto en la /Úuda 

como en la 'Odisea, se percibe que el ser humano tiene una existencia que no le pertenece 

del todo, su vida es trágica en tanto que se debe a los dioses. Son los dioses quienes uh 

ueter110 disponen de los hombres a su antojo, a veces para vencer, a veces para morir. El 

hombre es propiedad de los dioses. Así Menelao, es "caro a Marte"m. Aquiles, el de l~s 

pies ligeros, es "caro al crónida Júpiter"m, Ulises es odiado por Poseidón, o Neptuno 

como también se le dice, Helena, la de los blancos brazos, tiene los dones de Venus, divin·a 

entre las mujeres dice Homero, su fruto no es divino, a ella se debe la guerra, Palas Minerva 

infunde valor y audacia a Diomedes el Tidida, etc. 

La muerte no es mejor, la muerte sólo es pasadera si viene precedida de gloria 

imperecedera. Aún así la muerte nunca es deseable pues es siempre sombría, el mundo de 

los muertos es un mundo carente de voz, sólo la triste sombra., imagen de lo que fue 

deambula por el Érebo. Así encontrará Ulises a Aquiles quien le preguntará: 

¿Ctimn te atreves a bajar a la mansión de Hades, donde residen In.< 

muertos, que están privados de sentido y son imágenes de los hombres 

que ya fa/leciero11?m. 

Aquiles agregará a la sorpresa de Odiseo de ser éste emperador del reino de los 

muertos: 

121 Homero la lliada, Canto lll, Cumbre, Méx. 1980. 
l2l /bid. canto 1 
123 Homero, la odisea Rapsodia XI, Ponua. Mé><. 1988, Paragrafo 473-477. 



No intentes consolarme de la muerte, esclarcc1do Od1sco: pr<:tá1ria 

Ser labrador y servir a u/ru. o un hombre indigente que tuviera pucu 

Caudal para mantenerse, a reinar sobre todo.~ los muerw.1·1:1
• 
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Los mut:rtos sólo recibt:n t:I don dt: la voz dt:spués dt: una ct:rc:m~nia r:n la que: r:stos 

bebían sangre que se les consagraba. 

Odisea encontrará ahí a Agamenon, "rey de hombres", a Ayante Telamoniada y a 

Minos juzgador dt: almas. 

La épica se sitúa en un momento de cambio, de lucha y de olvido, para algunos los 

héroes homéricos son recuerdo del basi/eus. El conocer de sí, depende e.orno ya lo marca 

Hartog, del conocer del "otro" y el diferenciarse del mismo. La condición de la existencia 

humana es trágica, su destino no es más fausto en la muerte. Lo que la épica víene 

denunciando es una verdad, una forma de concebir y una forma de concebirse de •o que 

resulta una forma de prescribir, de establecer lo deseado, de enunciar la palabra. 

2.1.6 Locura, cura y palabra: sus espacios en la poética 

La verdad viene de un dios que la dicta y las musas son las inteimedi;mas de esa 

verdad125
• 

Los rapsodas son lo mediadores, sin verdadero arte126
, de l~~'di~~e~;· que les hacen 

padecer el sentir divino, con el fin de ser transmitido a los otros h~:~bi~s q~e ~inbién se 

conmueven con la labor de este como lo hará Ion ante los que lo obseivan. Dice Ion: 

Desde la tribuna, donde estoy colocado, los veo habitualmente 

U orar, dirigir miradas amena=adoras y temblar como yo con 

la narración de lo que oyen127
• 

Como se puede obsetvar el impacto de la épica es grande en el mundo griego, esta 

épica es una poética de carácter exclusivamente oral. Se le toma como una forma de shop1a, 

'"Homero, La odisea, Rapsodia XI, Porrua, Mé><, 1988, Paragrafo 488. 
l2S Duran, N Formas de hacer historia, Navarra, Mé><. 2000, p66. 
126 a esa conclusión hace llegar Sócrates a Ion. 
127 Platón Dialogas. Porrua, Mé><. t 998, p99. 
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y seni posteriormente una fonna de expresión rechazada tras la aparición de los filósofos. 

La cultura pu1é11~·u llegará un día a ser rechazada por nuevos ··reformadores .. debido a los 

efectos que esta tiene en el alma o en el espíritu de los oyentes. esto sera rechazado por la 

filosofia que las reprobani enérgicamente, mas adelante veremos por que, por el momento 

baste decir que la .!pica aún denuncia esa can:ncia de igualdad pues es la Klttm. gloria 

individual, el único ideal. 

El espacio de la épica, su espacio de enunciación, es el banquete. entre el placer de 

la saciedad y el olor de la embriaguez, era en ese espacio donde en griego compartía con el 

Dios y donde eran cantadas, inspiradas por las musas, las gestas de Odisea y Aquiles, en 

una especie de ritual de posesión " ... en cudu bunquete se elaboru una e.~pecie_ de 

perfiJrmance uédica que es irrepetible y diferente de lus ntrus"128
• El canto át!dlco, ~ue -

obviamente no esta escrito, es un placer efimero como el olor de la carne_ o la borrachera, es 

un espacio de catarsis pues ahí se da un aturdimiento de los sentidos; es ese e_l c~paciride -_ 

conocimiento del ·b'Tiego del otro, es también un espacio de complet~d pues é:I ;é~fuiS-que .. , ... ',- > .. ·-. 
provoca la narración es ya curativo en sí. Es el espacio, más adelante lo observaremos;_·d~ la 

manía y la mimesis. Es ese el espacio que Platón intentará rcfonn~r. ~s es~~~¡~ d~í''~értlg~ 
•:' - . - ·-

auditivo, el espacio del encantamiento de los espiritus129
• "-J'-:.:;::--: - ;; :- -

·.: . -. -~·-< · .. ::·~-~--:-, :. '1' .. , 

La épica de Homero retrata de manera excelsa ese canicter dedos:poc()S en la 
- •.. ;·~· ;;~~; -,.· ~·";.;',,,· •. ,.·e - -

hegemonía, su filosofia, su manera de ver el arte y el gobierno. No será siri~~~¡Ís_ta_ al_~ededor 

de_ mediados del siglo séptimo, con las primeras colonizaciones y el cambiO--d¡;:ta'.vida-de 
-las ciudades que vemos aparecer otra poesía, la lírica. -, __ ,;,\''''"'.-·_'.:.' -

La manía, una especie de locura, se encuentra en el amor, en~'~¡-;'~ir~.- en la 

inspiración y en otras manifestaciones que salen del control de los ji.st~~~lf~ite's,: de lo 

racional. La manía es profundamente irracional y desmedidamente sensual. 

La Mimesis es una especie de contagio pero es un contagio "curativo" pues es a la 

vez sensualista y catár11co, o mejor dicho, es cu/ártico por que es sensual. 

""Duran .N Op. Cit., pp77-78 



70 

2.1.7 La nueva justicia de "Lo justo": El logos contrapoétlco de Sócrates y las 

palabras para la cura. 

Hasta aqui es necesario destllcar algunos rasgos esenciales de la C:p1ca que habrá que 

rescatar para el análisis final. En primer lugar la épica es prescripliva en demasia. pues "de 

ella se puede aprender iodo", además infunde en los que la escuchan. y en los que la 

interpretan, una especia de manía, promueve también sentimientos individualistas y 

pasiones arrebatadoras, como la liybris. El espacio en el que se e~cucha esta espacie de 

primera Slwpia es el espacio del banquete, del exceso, de la embnaguez. Esto será atacado 

según Platón por Sócrates en el dialogo que lleva por nombre la lkp1iblicu " de lo 1us10, 

ahí, en su ulopía, condenará a Homero y a Hesiodo a los cuales reprocha hacer fábulas que 

él califica como peligrosas. 

Censuro aquello que en efecto y sobre tudu mere,·e ser rt!prtJhudo en 

esa clase de mentiras corruptoras. 130 

Sócrates denuncia a la poética blasfema de Homero y busca suprimirla 

definitivamente de la nueva república. dirá : 

No ha_v que conceder, por tanto, crédito a Homero. ni u nm>!IÍn mro 

Poeta's~jl~;ente,;,~nte i;,s~rJato para blasfemar contra los dm.,·es ... 111 

Más adelante : hace una pregunta, posterior a demostrar este punto, sólo para 

confirmar su repul~ a la poética: 

Por consiguiente, ¿apruebas nuestra segundu ley. que prohibe 

hablar o escribir acerca de los dioses en forma que nos 

mueva considerar/os como encantadores que asumen d1ver.ms 

formas, y que tratan de engañarnos con sus J1scur.ms y ucto.~·)l.12 

"" Detienne Op. Cit., p35 
130 Platón Dialogo.<, Porrua. México, 1998, La república. Libro segundo p468. 
tll !bid, p470. 
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Hasta aquí se evidencia una censura hacia los sentimientos que la poética. hacia las 

prescripciones de la misrna. hacia la prevalencia del individualismo y de la gloria personal. ' 

Sócrates dirá también: 

,'·< ... '. 

. U~ h~n:,bre que éste persuadido de que el otro mundo es un lugar lleno de · 

horror, Podrá pbr menos de temer a la muerte? ¿podrá preferir/a en los combates, 

auna.-derru;a·~·. a·la esclavitud? ... Por tanto deber nuel·tru será tambitJn tener 

cuidado con/as frases que acerca de esto se digan, y encarecer a los poetas que 

truequ~n en' ~logias todo el mal que de ordinario dicen de los infiernos, tanto más 

cuanto que I~ qu~ cuentan, ni es verdad, ni es como para inspirar confian=a a los 

guerr;ros. 133 . 
· .. ¡~· ... · 

~~ .·. ,. ·;\ < . 

Aquí só'criit~s- se refiere a los pasajes de la Odisea que ya fueron citados 

anteriorme~te:sob~Í:·t~do el proyecto de República de Sócrates contempla y antepone la 

Templ~; l~~bph;~rj;ne; sobre la gloria y la Hibrys, del antiguo héroe griego, reprobará 

las palab~ll~~~d~Í'ri co~ las que Aquiles se refiere a Agamenon: 

:. Eb;io, con ojos de perro, con cora=ón de ciervo, IJ• 

Antes de Sócrates psike incluía una serie de representaciones muchas veces 

incompatibles y contradictorias. La psike para el griego homérico era el doble del individuo 

en el momento de su muerte, era el soplo del ultimo aliento que abandona al individuo que 

muere. La psike que sobrevivía para el griego no era propiamente un ser vivo. 

La lírica no será mejor para Sócrates, pero antes de exponer la critica que éste le ! 
hace, bien vale la pena analizar un poco de este genero poético. 

m /bid. p272. 
111 Ibídem, p47J. 
114 Homero, La /liada, Op CiL • I. v. 225. 
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2.1.8 Po/ética Urlca: El epitafio de la Gloria. 

La Lírica va a reflejar el pensamiento religioso y humano. La .co.nocida Lírica 

literaria procede de la lírica ritual y popular. Esto es, hay dos tipas de' JiíÍc~. Una 111 

celebrada a los dioses y que busca su ayuda y su consejo, y la dirÍgid11 11Ios h.ombres que 

busca elogiarles, injuriarles y enseñarles. · :, 

La lírica b'liega n11c.e. en el culto divino y es una p~ne dei culto\ L.í liri'c~ t~!Íl de 
" . . .. ,_ ·.. . -. .. . . ., 

conseguir de los dioses efectos favorábles pará la ciudád. para los participá.ñ1'í:~ de. Ja fiesta 

y para el propio poeta. Arquíl~co de ParCls, inve~tor d~I verso yámbico, auto; d¿ eleglas y 

poemas satíricos, muerto a medi~dos il~J 600 ~.C, es el primer gri;n lírico. . 

La lírica de Arquíloco va a 11c11ba con la ide11 de I~ K/eos, dirá que la gloria sólo le 

corresponde y es propicia a los dioses. La búsqueda de glona en la lírica va a pn5ar a un 

segundo termino, será mera venalidad. 

Hay una nueva percepción por partt: de los jóvt:nes a hacerse hombre. Se obst:rva 

un distanciamiento de Jos valores homéricos, se ha perdido Ja confianza en la gloria 

personal, sin embargo la polis va a garantizar esta gloria al menos en los muros que 

circunscriben las polis Ateniense. La forma de ser distinguido y reconocido será otra. La 

polis va a celt:brar las hazañas de ciudadanos ilustres y les levanta monumentos. La pa1de1a 

de Homero que requiere de pedagogos privados, que exalta la muerte en el combate, es a 

pesar de la lírica de Arquíloco, el código de conducta deseado. Solamente hasta entrado el 

siglo quinto habrá un conflicto t:n esta tradición, y aún asi no vencerán los filósofos por 

completo a los poetas y es que épica no es forma hablada de Ja forma de la conducta, sino 

que es importante recordar que, estrictu sensu, los griegos no tenian textos religiosos, la 

religión se mantenía por el rito, cada región tenia su mito y sus ritos locales. Sin embargo, 

cada poetatenia su verdad, la una se oponia sin manera aparente al lado de la verdad de 

otros poetas, cada poeta podia modificar la teología anterior dependiendo de su propia 

inspiración, es evidente que la verdad enunciada de esta manera no es única y para siempre, 

sino múltiple y cambiante, no pareciera que hubiera necesidad por llegar a una sola verdad, 

la verdad sólo la saben Jos dioses. 

Los textos líricos seguirán siendo prescriptivos, se ayudaran de los deseos de los 

dioses para aconsejar a los hombres. 1-Iesiodo, en su reclamo y consejo a su hermano dirá: 

' '· 1 ..... 



µr¡ó& yuvr¡ <T& voov ;ruyorrro).ot; & .;arrararw. 

a1µu).a x-wr1).).ouua, r&r¡v ou¡xoO'a Ka).1r¡v. 

ot; ó& yuvatKt rre_rro1Bs. rr&rro1B o y& rp1A.r¡rr¡0"11~ 

Ni mujer de nalga dispue.wa la mente le engmle charlando 

Con .1·educción.-·tú genero buscando: quum en mup!r conjia, 

C01!fiu aquél en ladrónw. 

En otro lado: 

fnv11u a comer al que te quwre y deja a q1uen te odw y sobre 

todo im•ita a aquel que a ti junto reside: por que s1 

además en el lugar ulgo nuevo te ocurre, lus wcmus llegan 

desceñidos, los parientes se c1ñenlJ6. 

También: 

Ama al que te ama, y al que se acerca, tri acércate: y da a qwen 

Te dé, y a quien no le da, -no le des: al_ dador uno le da: más al no dudar, 

Nadie le da 1
J7. 

Enseila además el valor del Kai:o_s: del_ moment? propicio 

En edad conv;~;~~te, c~:jJce ~~a-inu1er Cl t~ casa, cuando de 
~ - - ·.. , - ,.. . ., ·' ' ' 

30 añÓs mUcho m'firió~ nci ie~giis ni m"ucho nias: éste es un 

matrimonio a sú ti':impu1J8.: · · -

. ,,' 

Hace observancias religiosas y para m.Íestro iiempojocosas: 

"' Hesíodo Los trabajos y los dias, U.N.A.M, Méx, 1989, Parágrafos 370-375. 
136 ldem, Paragrafos 345, Pl7. 
"

7 /bid. Paragarafos 350-353 pi 7. 
131 /bid. 
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Nu mees estandu erectu, vuelto frente del su/, y después que se 

ponga -acuérdate- y hasta que salga, nu. ormes eri la vía nr 

fuera de la vía avan=ando, ni vestido: sun de Íus beatos lu.v nuchesm. 
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Hasta aquí un primer ejemplo del deber ser, todas pequeñas citas del trabajo mas 

importante de un Lírico, o asl algunos lo reconocen, Los truba)US .V lo.~ días de Hesiodo. 

Sólo fragmentos se rescatan pero su lectura nos remite a conocer de la totalidad. Asi como 

Homero, de Hesiodo se puede aprender la vida bonita y deseable, de él se aprende el 

Kairos, de él la condición de la existencia humana, de él las maneras de ser propicio para 

los dioses. Pero este es sólo primer ejemplo, como la primer llamada de un teatro que 

apenas empieza, ya veremos en breve la comedia completa. 

Otros representantes de la poética llrica, como Mimnermo dinin: 

Cumo la estación florida de la primavera hace brotar las hu1as cuando ,·recen 

rápidamente con los rayos del sol, así nosotros durante un breve llt•mpo nos 

regocijamos con /as flores de /a juventud sin que los dtoses nos hay.in hecho 

conocer el bien y el mal: en tanto, a nuestro lado están las negras Keres, la 

una portadora de la veje= dolorosa, la otra de la muerte140
• 

Simónides, al estilo del blblico .. Predicador" retlellionará sobre los afanes de los 

hombres: 

u• /bid 

Poca eslafuer::a de los hombres, sin éxito son sus afanes, en un breve 

tiempo tiene trabajo tras trabajo: y la muerte inevitable planea sobre ellu.v. 

De ella hQ correspondido igual parte a los buenos y al malvado. NI 

140 Rodriguez Adrados, F El mundo dJJ la //rica griega antigua, Alianza-universidad, Méx. 1981, p72 
'"Loe. Cit. 

TESIS CON e -----, 
l. , ALLA ~O~IGEN 1. 
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Esta lírica también es atacada por Sócrates. sigue como se ve dependiendo de los 

dioses, sigue estando en el ámbito de lo que los dioses desean, sigue despenando en los 

hombres un sentimiento de desazón y de fatalidad. La condición humana, se ve, es trágica. 

Refleja que los seres humanos somos constitutivamente incompletos, los hombres 

desde esta visión pot!tica tratamos de buscar diferc:ntes medios de intercambio. de relación. 

Hasta aqui laUrica busca guiar a los hombres de una manera mas activa y desde la 

visión de toque es gráto á los dioses, la tragedia tendrá otros matices que son también 

dib.nos de·ru:;~tikf,':~·;~:T' ... • · 

Saltá'ii' I~ ~ista' ta· fonna de la prescripción, no se duda, la palabra no se cuestiona, 

los lírico~. srin, 'co~o en la épica, poseedores del saber de los hombres, saber que se 

· transmi¡~ de I~ inspiración de los dioses a la boca de los hombres que a su vez lo transmiten 

por mímesis a los otros hombres. 

2.1. 9 Pathos Euripldeo: del dialogo sacro al dialogo socrático. 

En la tragedia se empieza a prefigurar una fonna de compensar la insuficiencia de la 

naturaleza humana y de la incompletud a través de la conversación, del dialogo. Hasta se 

podria decir que la primera forma escrita de autoconciencia fue poética. pero sobre todo 

trágica 

Como se ha podido observar en la escritura de la poética épica y lírica. La 

conciencia poética Homérica, hesiodica y lírica, es una conciencia profundamente heroica, 

individualista y trágica. El hombre es un ser resignadamente sufriente y irremediablemente 

, mortal. Como engarzada, pues no puede romper con su herencia dolorosa, la "conciencia·· 

trágica aparece en la tragedia como una conciencia de la condición humana apresada en el 

dialogo hablado o escrito, la cual es una conciencia literaria y dialéctica. El dialogo 

reflejará en la tragedia, como ninguna otra, esa conciencia trágica. La indignación de 

Orestes 142
, la resignación de Hécubal4l, la venganza de Medea144

, el furor de Hereclés14s, el 

'" Euripides Lusdieci11ueve tragedias, Porrua. Méx, 1993, pp415-441. 
"' Op. Cit., pplSJ-171. 
'" Op. Cit .. pp51-70. 
'" Op. Cit .. pp 179-200. 
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martirio de Prometeo 1 ~6 ~y el destino infausto de Edi¡io"7
• son muestras tnigicas de la 

dolorosa condición humana. 

Podemos encontrar dos das.es' de .cliáfogos.enla literatura ~eg.8. a saber: un dialogo 

metafórico y un· dial~g~ reat!. A~bnf ~t-¿~s:d~ Ji~11l~~~ ~on d~~hia;;~;~mente diferentes. 

El sentido nie~fÓric~ clel dialogci·'~stá presente sobre todo en la i!p1ca y la lirica 

¡,'liegas, i:ste dialogo ri:~pondi: a un;profunda ni:ci:sidad di: comunicacilin. de compartir e 

interiorizar valores. Esto es, la ni:cesidad del dialogo tiene ra1ces en la naturaleza humana. 

El dialogo real está presente en la tragedia y particularmente en los debates en la 

tragedia que se asemejan a aquellos en un tribunal de justicia. En este sentido el dialogo 

platónico tendria sus raíces en este dialogo real, no metafónco. De hecho el dialogo real 

vendrá a sepultar al dialogo metafórico, añadirá nuevos elementos y terminará criticando el 

valor de la poética. 

Hay que clarificar. como un segundo paso. a lo ya postulado, la relación existente 

entre dialogo y tragedia. En Homero nosotros podemos apreciar la presencia de personajes 

bien desarrollados. sobre todo en los personajes principales. en los cuales Homero se 

detiene a ser extremadamente descriptivo y reiterativo. así Ulises es, el preclaro. Aquiles es. 

el de los pies ligeros, Agamenón es, rey de hombres 

En Hesíodo podemos encontrar un patrón similar con sus personajes reflexivos a los 

cuales escribe y conmina a ser diferentes, a una búsqueda de lo dispuesto por lCJs dioses El 

punto es que los poemas de Homero y Hesíodo antes que nada y sobre todo son poemas 

narrativos donde el narrador tiene que presentar a cualquier personaje o suceso del relato a 

los lectores. 

En· 1~ lfrlca:ya::Podetllos apreciar conversaciones metafóricas pero aun no son 

diálogos di;~Jt<ls ~~tre ;:~onajesjndependientes. El dialogo se hace patente y evidente en - . ·-· .. --_,,,._ .. "" .... 

la tragedia pues para su estr\Jctura es esencial 

En e~tts~ntld~~ I~ tr~g~dia ~iene a ser el antecedente literario directo del estilo 

platónico formal dialógid~ de ~scribir. 

, .. Esquilo. Las siete tragedias, Ponua. Méx. 1978, pp73-87. 
147 Sofocles !.as siete tragedias, Ponua. Méx. 1994, pp 127-149. 
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El contellido.·dialÓgic'o de la tragedia incluye una reflexión poética sobre la 

condición humana trágica. 

El· desan'óllo del drama representa, de alguna manera, la cornpleción en sus 

personajes heroicos. Los dramaturgos, Esquilo, Sofocles y Euripides retratarán de tal 

manera a su héroe que nosotros podemos apreciar el proceso en el cual ellos adquieren esta 

autoconciencia trágica a través de las conversaciones bien definidas 

En Euripides encontraremos, de manera más evidente, similitudes formales con la 

idea socrático platónica de la diah!ctica, del dialogo, corno un método filosú!ico de 

conversación a través de preguntas y respuestas. 

En la tragedia la conciencia poética adquiere una .·forma definitiva a través del 

dialogo, lo que la tragedia añade ~n relación con la épica y' la lírica, es que los personajes 

están hablando directamente uno con el otro. Además los: perJ~najés están conversando 

abiertamente acerca de la condición humana. 

La invención de la tragedia entraña algo nuevo en la experiencia humana, la idea de 

que los seres humanos somos inquisitivos y responsables, coro.o .ejemplo tenemos Hécuba u 

Orcstcs, 148 que abundan sobre este tema. 

La tragedia produce una reflexión en el auditorio, que de alguna manera sigue sujeto 

a esa manía que ya se denunciaba. 

Euripidcs gusta de poner en contraste, de confrontar y hacer énfasis corno es 

costumbre en la mayoria de los poetas líricos, épicos y trágicos, en las dichas y desgracias 

humanas, pues los Dioses siempre conducen a los seres humanos por caminos 

inexplicables. 

Hecuba contiene el dilema de una mujer, una mujer que por un lado ve perdida su 

condición, su pasado y sus tiempos felices y por otro su doloroso presente, un presente 

trágico que precede la caída de Troya. Su dilema esta puesto en términos de su propia 

condición o situación. La pregunta es cómo puede ella continuar manteniendo el honor a 

pesar del hecho de que esta envuelta en la desgracia. En diferentes discursos el personaje de 

Hecuba; en conversaciones más o menos trascendentes con otros personajes, presenta la 

inestabilidad de la fortuna humana, la condición humana trágica y las diferentes maneras en 

141 De la colección sepan Cuantos. de Editorial porrua. 
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que los seres humanos' somos dependielltes.c!e'muchaS cosas que están mas allá de nuestro 

control y limites, demostrando las irorilas del destino. 

¡ Ya,ya llegó ... está presente ahora la grande luc:ha: hwn wo. llena 

de llantos, llena de gemidos ..• ' 1Cuando dehia yo haher muerto. 

no sucumbí a la múerte ... en ve= de matarme Zeu•· me ha 

mantem~o la vida pará c:ontem~lar un¡,, de.•grac:w que 

supera a .roda otra' desgrac:w ... 149 

Euripides, pone un peso importante en el papel de. las palabras y del lcnb>"Uaje 

humano en la resolu6ión de probl~~as · h~rnahós. El di~lbgo es un camino para la 

autocomprensiony para el ~ntendimiento mutuo. Hay ~~~ e~pecie de poder en la palabra 

para la comprensión. 

La tragedia trata de representar todo el genero de conversaciones o palabras que los 

seres humanos tenemos por el mero hecho de serlo y de anhelar autocompleeión. De 

encontrar la palabra o de encontramos por medio de la palabra. El dialogo Socratico 

romperá con la concepción anterior, este asumirá como fundamento de su redención ética, 

dos preceptos éticos, "Conócete a ti mismo" y "nada en demasia". 

Sus personajes tratan de explicar a través de un proceso de pregunta y respuesta, los 

motivos de sus acciones, la consideración de los pros y los contras, los personajes de 

Euripides tienden a exponer sus casos mediante un proceso de racionalización. Y de 

consideración deliberada de sus acciones. Todo este proceso de dar una explicación entraña 

un paralelo entre los personajes de Euri¡>ides y la dialéctica socrático-platonica, no es una 

mera coincidencia el que los personajésde Euripides frecuentemente usen expresiones que 

perecen representar mucho mas un· ~~ento racional que un simple drama. un buen 

ejemplo de esto es mostrado en ,;las;frJy~it;;;;¡'°. 

149 Euripides J.asd/ecin11eve tragedias, Ponua, Méx. 1993, ppl55 y 156. 
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2.1.10 Emergencia de un nuevo uso de fa palabra: La esperan::.a de "'La 

templanza" 

... Del alma. decía este médica. parten todos los males y wdos lo.v h1ene.v del 

cuerpo y del hombre en general. e influye sobre ltJdo lo demús. c·tmw la c·abe=a .w1hre lus 

ojos. El alma es la que debe ocupar nuestros pnmems c111dudo.•·. y los mús asiduos. s1 

queremos que la cahe=a y el cuerpo entero estén en buen estado. 

"'Querido miu. ailadia, se {rata al alma 1•alto!11dose de cwrta.,· palabras 

mágicas. Estas palabras mágica.v. Evtas palabras mápcas son los helios d1scur.ms. 

Gracias a estos helios discursos, la sabiduría toma raí= en las almas, y. una ve= arratgada 

y viva, nada más fácil que procurar la salud a la cahe=a y u todo el cuerpo"' ... 

"'acuérdate. me dijo, de no dejarte sorprender para no curar u nadie la cahe=a con 

este remedio, si desde luego él no te ha entregado el alma para que la ,·ures con e.vtas 

palabras: por que hoy dla, ai!adla, es un error de la mayor parte de los hnmhres, el creer. 

que se puede ser médico de una parte srn serlo de otram. 

Hasta aquí con un~ ~irada. nueva, nueva en la percepción del uso del dialogo, el .. - . -· . ..;, ,· -, 

dialogo para la cura,'.no·;_sólo· paí:aJa comprensión de si, no un dialogo linealmente 

prcscriptivo, no un dialogo';n'catlirsis invadido por la hybris, no un dialogo en un espacio 

de manía, no un dialogo "irracioniÍI". 

Ciertamente el ~te~~J;nte llterario directo de la filosofia se encuentra en la poética. 

en la lírica, la tragediay t~'é~ic~. La filosofia inicia como una actividad autoconcicntc ella 

asume y desarrolla~cio.~l;~énte I~ conciencia poética de sus antecedentes literarios. Es 

una búsqueda libre y dialógica de la verdad. 

Filosofia y poética se enfrentan en la medida en que explican un mismos dominio, el 

origen del mundo y los dioses. Tanto poetas como filósofos consideran que su 

conocimiento les es revelado por un dios, pero los filósofos no aceptan que su verdad sea 

colocada al lado de otras tantas, la verdad filosófica implica no sólo la inspirdción, sino el 

modo de vida, ya no podemos decir que ningim mortal pueda saber si lo que dice un 

filosofo es verdad. 

"º Op. Cit. pp265·284. 
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Es aquí donde se vuelve una necesidad señalar las rupturas, En primer lugar aqui se 

evidencia por parte del nuevo Lugos socrático una nueva forma de pensarse, que se reíleja 

en un rechazo a la poética. Según Marcel Detienne, en su libro !.a · inwnclÍjn de1a 

mitologíam, En La republíca, de Platón se muestra una critica profunda a· la: pÓética 

homérica pues esta es una Paideiu, una enciclopedia del saber colectivo, "mu~icalmente 

ejecutado y memorizado con ayuda de fórmulas rítmicas"153
. Esta pu1de1a pro"'.oca,. como 

ya se observó, en la psike de los que la oyen, emociones, reacciones y sentimientos que el 

nuevo proyecto de república socrática viene rechazando. 

La nueva filosofia también rechazara la mímesis, imitación, ·pues la mimesis 

favorece una asimilación de la paidela del poeta gracias a la imitación de .esta en las 

juventudes. 

Habrá también un rechazo a la mitología, pues esta ejerce por medio de las palabras, 
' ... -· 

en el escucha, un encantamiento: Una esj>ecie de manía, un vértigo auditivo. 
::~:>-~-- -:°~:>"·-/~·:·~,>-:'\'.~·.· ,; ·, 

Francisco Rodrigez Adrados, rescatará la reílexión sobre la poetica y explicará que 

habría entre los teÓl"Í~os u'na p~rcepción de que la poesía sería una clase o especie ele 

maníam. El poeta' s~~á.Ün inspirado, un éntheos, "lleno de dios". Dice Sócrates en Ion: 

... el poeta es un ser alado, ligero y sagrado, mcapa: 

de producir mientras el entu.~iasmo no lo arrastra y le 

hace salir de sí mismom. · 

Y más adelante: 

... el dios ha querido cantar con toda intención lauda más 

bella del mundo por boca del poeta más medianum. 

"' Platón Op. Cit.,. Cannides o de la templanza PB l. 
1
·" Op. Cit., p35. 
"' /.oc. Cit 
"

4 Op. Cit. 
"' Dialogos, p98. 
,,. /bid. p99. 
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- . . . 
Manía es también el furor bélico, es la profecia, el amor y como ya se mencionó la 

poesía. 

La antigua shopia, la poética, será transcendida y sep~ttada ¡)or·ra 'mosofia soc.rática 

y platónica. 

Rodriguez explicará que la derrola d~ la comedia y la tr.igedia~~,¿ tiace 'eviden.te en el 

Banquete representada cada una por Aristofanes, y su argumento del ·'and~ógino, y Ágatón 
" .. 

(o el argumento de las virtudes de Eros). 117 

La idea de la míme."s poética sigue también ese camino. La mime."'·'· se interpreta 

en relación con la manía, pues esta se produce en el espectador que la asimila y en el cual 

produce una káthars1s o cura, por medio de los .sentimientos piadosos que despierta en 

ellos. La obra platónica condenará estas reacciones y espacios d~ la irracionalidad contra la 

que viene luchando y de la cual se siente reformador. 

Hasta aquí se ha intentado mostrar una ruptura, se han usado las fuentes directas 

griegas, esto es la épica, la lírica, la tragedia y los diálogos para rescatar las divergencias, e 

indirectas, la de helenistas y críticos del ane poético para dar validez a la argumentación, 

para ejemplificar el paso de una concepción del uso del dialogo, de la cura a través de la 

palabra, esto es del momento en que la palabra devino en una forrna de "cura", (elemento 

soslayado por los antiguos géneros poéticos y que encuentra su emergencia en el ejemplo 

del dialogo socrático llamado "La templanza") de la palabra para la cura, esto cs. de la 

prescripción, de los espacios de "locura", "cura·· y palabra, (la manía, la mímesis y la 

katharsis) de "La palabra" del que cura, de la racionalidad socrática que rehuye la 

confrontació.n de una propuesta, poniéndose atrás, atacando con la ironía. Sin embargo, 

este trabajo'-~o·e~uiria ni siquiera medianamente concluido si no se indagara, en lo que se 
·:i:..-·1 ... 

prometió e'ri. iln'principio, en las relaciones de saber/ poder implícitas en la emergencia de 

este sab~r'd~'1a' ;;cura", en las procedencias de la misma, en las prácticas de ese espacio 

social,. e~ 'tas condiciones contextuales subyacentes en ese espacio que facilitaron la 

"aparición" de una prevalencia de "la Razón", en los saberes que fueron sepultados, que 

máS que saberes sujetos en el sentido Foucoultiano, se relacionan con los saberes olvidados 

tras la consolidación de un nuevo espacio, aquí me refiero al espacio de enunciación. 

w !bid, ppJS 1-386. 
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Es en este momento que ini~;n ~na segunda parte que •pretende' dar cuanta de 1115 

siguientes preguntas, a saber: ¿De dóricí~'proc~de la icle'ád~ ü~a ricionalicÍad?. ¿a que: se 

antepone?. ¿qué practicas. están 'pi:rill·ei~d~ la relación saber/poder?. ¿qué condiciones 

fueron necesarias, en ei'iunbÚo contextual, para la emergencia de una nueva rac1onahdad y 

por consecuencia de una racionalidad que denuncia un nuevo saber de: la i.:ura. del dialogo y 

de la prescripción?, ¿Qué.implicaciones tiene esta nueva racionalidad. y este nuevo espacio 

social, para pensarse de manera diferente?, ¿qué podemos concluir de esta eclosión de 

saberes en su forma positiva?. 

'~--------------------------.._ --·-·· ·-------·---
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2.2 AcercamienJu a una genealogía de la cura. 

2.2. I Grecia "Ab Ovo": La procedencia de la polis 

En el ''universo griego", y decir universo es una e.xageración, en Atenas más 

concretamente, se destacan una serie de elementos que son necesarios para conocer o 

acceder a la cosmovisión del mundo b>Tiego. Primero, un paréntesis histórico, paréntesis que 

no cerrare, por que no he sido yo el que lo abrió, ya ha sido abierto y ha la fecha no se ha 

cerrado, esperamos que el tiempo y la arqueologin lo cierren definitivamente, aún cuando 

suene absurdo esperar tal logro en estos antípodas. 

Y viene el paréntesis, antes de los Griegos qué, ¿antes de los griegos nada?, no 

nada, mucho, sino mucho por lo menos algo, algo en la memoria, algo en los recovecos del 

inconsciente del tiempo que el historiador, con todo su rescate inventivo su psicoamilisis, 

no ha podido reencontrar, revelar o desvelar, Apukalupto, ( palabra griega que es Gala en 

Hebreo, y que en francés designa un evento infausto, el Apocalipsis, ya Derrida lo explica 

puntualmente 1 SR). 

Si intentáramos desempolvar el pasado Griego y remontamos a los pasados, no los 

primeros, pobladores de la Hélade, los veríamos plantados sobre las ruinas de antiguos 

palacios, de antiguos pueblos, han pasado edades, han pasado poderes, ha pasado la figura 

del Anax y su gloria. Ha pasado, a muerto Minos, que tomará tiempo después en la 

literatura clásica su lugar como juzgador de almas, de culpas, alguien, Dante, lo deformará, 

y lo transforma en un ser monstruoso, de cola flexible e inflexible a la vez, "Nadie'', 

Odiseo, que ya lo encontrara juzgando en el Hades, se le presentara más humano, Homero 

fue con él benigno. 159 El mítico Minos, marido de Pasifae (madre de Asterión y primer 

ejemplo de zoofilia) celador de Dedalo e !caro, constructor de palacios de hechura sin 

igual, personifica y forma parte de esos tiempos donde el poder se centraba en un solo 

'" Derrida.J Sobre u11 to110 Apocalíptico Adoptado rec1e111eme111e por /afi/osofla, Siglo XXI, Mé><ico, 1994, 
p,12. 

'
9 La figura de Minos aparece primero en la Odisea en la Rapsodia XI y posteriormente en La divina 

comedia. como juzgador de almas en el Canto Quinto. 

'VESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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individuo, la memoria griega tratání ese pasada· como uri pasado mítico, en un tiempo 

sagrado, anterior aún, ahora lo sabemos, a"'la cóÍera deAquHes".1'" 

2.2.l.l "El poder" ... 

- _- ;.·\_. ·-': ;' ': . .. (" - ·,- .. 

es representado por el Ana:c, el rey micénico, el. encama al poder mismo. No hay un 

comercio privado, todavía no existe tal co~a ci:lm~: pr~pieda~ privada; n~ hay pequeños 

buscádores de grandes sueños mercantiles~ :iodo comerdo s~ IÍ~c~ bajo la C:gida y anuencia 

del Ánti.Í:. Si pudiéramos asib'Tlarle un ras'g~ c'~n;.~¡~r¡'~tib~ '¡¡ e~~ ,;Monarquía" que nos 
. . '~ '·. . ·- .- :·::< ·.:- ¡ '·. ·,.• ~ '•' ,- ' ' 

pudiera acercar un poco a su comprensión, si apeláramos .a~ una entelequia histórica, 

di riamos que tiene un esquema de rasgo feudal. .Lái(co~struccilln~s palatinas son fortalezas 

cerradas social y fisicamente. 161 

El AnaT, Wa-Na-Ka, domina la gucrrii., la economía y la vida religiosa: ordena los 

calendarios litúrgicos y vela por la celeb~ción de las li~stas. En glori.a y pÓder le sigue: el 

We-Ge-Tas o jefe del Laos, el pueblo en armas, los guerreros. 16z 

La monarquía micénica es de aspecto belicosos, el Ana:c se apoya en la aristocracia 

guerrera, los aurigas, un grupo privilegiado con su organización panicular. El poder se 

redistribuye hacia fuera por medio del Pa-sirev (Basileús), que es el encargado del poder 

local. También podemos encontrar un consejo de ancianos Kc-ro-si-je (Gerou.Ha), que esta 

constituido por las casas más poderosas. 1
''' 

Antes de los griegos la vida social de los Micénicos estaba centrada en tomo al 

palacio, de funciones religiosas, politica, militar, administrativa y económica a la vez. Sólo 

podemos especular, y quizá esto no sea del todo valido, como eran las relaciones entre lo 

publico y lo privado, asi como las formas de subjetivación en un espacio de esas 

características. 

160 Hay que recordar que anteriormente había una disputa por saber o acordar la datación de la escritura de la 
a la lliada. ahora sabemos que es muy posterior a los minoicos. Horacio acui'la el termino de "la cólera de 
Aquiles" en su Arte pot!tica, 147. 
161 Vernant, Jean-Pierre Op. Cit., ppJS-49. 
1 •~ /dem. p4 l. 
,., id. p4S. 
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La relación de las comunidades rurales, dominadas por el Bu.V1ieús, si bien son en 

gran medida dominadas por la organi:l!lción y él .poder del palacio, no tienen dependencia 

tan absoluta que no puedan subsistir sin este, su relación respecto al rey será tributaria. 1
'"' 

2.2.1.2 "El saber" ... 

en este contexto se concentrará en los escribas cretenses, al servicio de la dinastia 

micénica, el sistema n:posa sobre c:l c:mplc:o de la c:scritura v la constitución de: archivos. 

Los escribas transforman la escritura li~~~l iisada en el palac;o de Cnosos (Lineal A), a fin 

de adaptarla al dialecto de los nuevos ~~ri~~es' Ú.ine~l B), es un grupo cerrado. 
·..._ ,.¡ ·.,,.. .. -º •. •• ••·• 

La escritura en este contexto· .'se basa ·rniis ·i:ri la adrninistración, que en cualquier 

otra forma de expresión de la cultura. La ~scritura es'ctori de clase, arma e instrumento del 

poder, aún lo es. 165 

La sociedad palatina micénica cac:rú, 'desaparecerá de la memoria, sólo escombros 

quedarán. De esa sociedad palatina ni el memorioso Pitágoras en su preforma de 

Euformo, guardará recuerdo. Es aquí donde hemos de entrecerrar el paréntesis primero 

para pasar a una exposición sucinta de la Helade. 

2.2.2 Pequeño mundo: Las prácticas de la Polis. 

Ha pasado el dominio de la escritura y el saber, la demos, viene a tomarlos, a 

redimir, saberes y a enterrar otros. La figura del Ana:c es sólo recuerdo, en lo futuro sólo 

Isonomía, el poder en el centro, En Meso1, para que nadie domine a nadie. 1"" El Kratos, 

gobierno, va a ser retlejo de Sophrosine, de t::nkrateia, de artes liberales, de afluencia, de 

confluencia, de subjetivaciones, de técnicas de sí, de una .. estética de la existencia". 167 

164 /dem. p45. 
,., /bid pp-16-48. 
166 /bid pp 61-79. 
167 Foucault,M Historia de la ser11a/idad: 2-EI uso de los placeres, S.XXI, Madrid, 1999, ppl4-1 S 
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2.2.J Ka/os Kaguthos: El esplritu de los "bien nacido~·" 

Aparecerá., no como en un burdo acto de magia sino como consecuencia del nuevo 

espacio social, el Kulus Kugutus, el bien nacido. 

E/Ka/os Kagatos, no sólo será el nuevo personaje, sera el mas b'Tande orgullo. 

Orgulloso vencedor de si mismo, avasallador de su hybr1s. 

Nietzsche nos heredó, y de él usemos usufructo, el termino, l'lw1m d.t /u dwum.:1u, 

el concepto designa una característica distintiva de alejamiento de los bien nacidos, los que 

tienen capacidad de nombrar, de los bajos. Es la marca distintiva que establece la distancia, 

o distinción, entre los "otros", y el Ka/os Kagutos, acuñador de valores. Nietzsche 

recordará, yo diría con cierta nostalgia, los tiempos en que junto a "bien nacido" se podía 

decir noble, real, veraz, rico, magnánimo pero sobre todo bueno (ayato!;/"". 

La capacidad de nombrar, las palabras trascienden. perviven, se moldean. moldean 

espíritus, moldean cuerpos, moldean almas, moldean, sobre todo, voluntades, la retórica 

será, en lo futuro, el cambio, el movimiento en el juego de la verdad, la convención, o 

conveniencia, hacia un Phatos, que se refleja en el Kralos. 169 

2.2.4 Isonomla: otras practicas de los Iguales 

Una nueva estructura se levanta, antes que lo escrito, ante el silencio de lo escrito, el 

sonido de la oralidad. El ágora, espacio común, se erige, se levanta. aunque nunca estuvo 

de rodillas, la nueva sede del poder, la Heslía Komé. espacio público en el que se debaten 

los problemas de interés general, espacio del griego. 

La shopiu, las inquietudes del conocimiento ya no se dirigen exclusivamente hacia 

la Phycis, sino al mundo de los hombres, al mundo de las reflexiones sobre las cualidades 

de los hombres. La shopía se dirigirá al valor de la santidad, la naturaleza del amor, la 

utilidad de la poesía, la búsqueda de la templanza, la verdad de la sofistica. la "forma" de lo 

bello, la búsqueda de "La ciencia", el uso de la erótica, las facultades del alma, etc. 170 

161 Nietzsche, F La genealogia de la moral, Alianza. Madrid, 2000, pJ7 
169Foucault.M, Op. Cit, pp76-91. 
170 Sobre estas y otras preocupaciones en la obra socnitica ver Platón Dialogos, Po!Tlla. méx, 1998. 
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Agón, ese es~iritJ de hi lucha. del e~fuerzo. se manifiesta en todos los iimbitos de 

la vida Ateniense, el ugún se ~~senta e~ ei G~biérno. Kru1us, por~ue. fi~almente, el que 

gobierna lucha Ül.mbién ell eÍág~ra. y, ~nda'lu~ha,dC:'·sl;mislllo para consigo, en la 

Enkraleia, quepor medio de laA.~k~.vis, entr~nallliento;\;~ ~ s~r reflejo de buen gobierno de 

si para si y por ende para con el otr~. o para cori los Ót~o~: Es gobierno de si para validar un 

gobierno hacia los otros. 171 
• , V . . '. \ . 

La política, como se explicó, también cobiará ese cnÍácter de lucha, basta y sobra 

con observar Ía labor del re;órico, la política se traducirá y se decidirá en el debate, en una 

agonística. dispuesta en un espacio propicio para la misma, como ya se mencionó, el ágora. 

En este espacio agonis1ico la rivalidad, Eri.~ •. será "lujo" y propiedad de los iguales. 

La "igualdad" desigual de los b'liegos, pues es ajena o distante a mujeres, metecos. esclavos 

y niños, será orgullo del hombre griego. Sólo entre ellos hay una verdadera igualdad, pues 

no puede· haber igualdad frente a un inferior, La 1.wnomía no puede darse jamás si no es 

entre iguales. 

2.2.5 Praecepta: La practica del poder 

En el amanecer, ¿atardecer?, de una cultura, ¿Se escucha algo?, se escucha mucho, 

los trinos de los pájaros, las olas al romper en los arrecifes, mil sonidos más seguramente, 

pero uno sobresale de entre todos, por que nos es propio, la palabra, no el verbo, la palabra 

·burda, baja, mundana, la palabra primero, y su más acabado producto, la retórica, Años 

después, la lógica del filósofo, o de los filósofos, de él "el tilosofo", Aristóteles. Después, 

la escritura. los tropos, las categorías, los entimemas, los silogismos. Hoy, ahí, la palabra. el 

. ágora, la argumentación, retórica propiamente griega, toda vi a no, retórica latina. 

La retórica, aún, no tiene ese contenido negativo, posee ese estilo, toUI cour/, aún 

Tommasco-Bellini,172 no ha hecho compendio de sus acepciones negativas con las que ha la 

techa se reconoce al retórico. 

La historia de la retórica se rastrea, que se conozca, a partir de dos hombres Corax 

y Tisias, buscadores de la apariencia de verdad. En otra parte, en Sicilia, se da otro tipo de 

retórica, llamada psicagógica, "Conductores de almas" que hundfa sus ralees en .los 

111 Foucault, M. Op. Cit. pp26-9/. 
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discursos pitagóricos173. No pretendia convencer_de que algo ero verosímil. <"tkris. mediante 

una demostración, sino por medio de la· atracción de la palabra .. Pretendia alcan:llll' la 

reacción emotiva, no la adhesión racional, se daba por un razonamiento por antítesis. 

relacionada con la teoría pitagórica de los contrarios y la politropia. o capacidad de hallar 

. tipos disÍintos de discurso paro los diferentes tipos dt: auditorio. La consolidación de la 

retÓri~. en el mundo griego como arte y técnica del discurso persuasivo esta unida al 

desarrollo de la polis y de institución de la democracia. La retorica se ira haciendo poco a 

poco más aceptada. ya con Protagoras y Georgius. se consolida'". 

La retórica. como expresión de libertad de palabra. se opone al CJerc1cio autontano 

del poder175
• Es un nuevo poder distribuido entre los libres de la polis. 

Se establecían en la retórica psicagógica analogius con la medicina. por ejemplo con 

Aristóteles. (que tan bien establecería los tres tipos de persuasión: l:'thos, 1'111hos y prueba 

16gica176
) lo ,;Oportuno" (Kairás). que hablaba de la oportunidad del discurso según las 

circunstanci~. l!rase~ejante en lo referente al saber médico sobre el uso y abuso d~ los 

placeres, l!Ftiehipo en que se debla o no comer y tener el acto sexual. seb>iinla edad y la 

éP<>ca del ~i1~ 1 n.Por ejemplo, la lírica de Hcsiodo prescribirá a su h~'mianci; é~as y 

tiempos para' muchos ámbitos de la vida, desde cuando arar hasta lamejÚ~¡Xx;a de la 

reproducción y el a,n;or. 178 . 

El · Ka iros: es tema de reflexión de Foucault quien lo ubica dentro . de ~las 

preocupacfones qui:.aflrhentaron. el alma griega. La elucubración se encuentra .en la 

Chrésis, el 'lllodo di: ~uJ~ión; la deontología, valoración de los placeres, se relaciona con el 

uso de los placer~s'. ~h;ési; ~phr~disÍón 119• ·. 

El ~o· de lb~ ~lacC:res, o buen uso de los placeres, atiende en primer lugar a. la 

satisfacciÓ~ de l~'nec~~idad. cuidándose de no crear deseos que vayan mas. allá de la 

necesidad.' AJ rl!specto SÓcrates, en boca de Jenofonte, advierte sobre estos excesos. 

in Bice Manara Garavelli Manual de retórica, Fabbri, Madrid, t99t, p8. 
173 /bid. p t 8. 
17' /dem. pp20.22 
"'/.oc, CiL 
11• Murphy. J. J la retórica en la edad media: Historia de la teoría de la retórtca desde San A¡:ustin hasta el 
re11ac1m1e1110, FCE, Méx. 1986, p 18. 
177 Foucault, M Historia de la sexual/dad: 2· Uso de los placeres, S.XXI, Madrid. 1999, ppS l-6 J. 
171 Op. Cit. 
179 Foucault.M0p. Cit.pSI. 
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En segurido lugar; et' buen uso de los placeres se relaciona ni momento oportuno, ni 

lwirus, busca señalar el momento oportuno para toda actividad. se observara un momento, 

por ejemplo, para tener sexo, para casarse, entre otros importantes momentos. La dietética 

pondrá especial atención a este aspecto. Finalmente, el arte de usar el placer se relaciona a 

quién los usa. la edad, el sexo y la condición del individuo que los usa. La mayor autoridad, 

de una figura publica impele también a un uso más moderado de los placeres, pues su buen 

uso habla de su buen gobierno de si. 

Ya podemos observar que la retórica, que a la focha se reconoce, y en ocasiones se 

práctica como una de las siete artes liberales, va unida al descubrimiento del valor 

cognoscitivo y educativo de la reflexión sobre la lengua. 180 A una reflexión de si a través de 

la len¡,'llll. En cierta forma formaba y forma parte de una "estética de la existencia". 

2.2.6 Esto meso/: Algo más sobre el poder y la subjedvación 

Para el análisis de algo tan complejo como la cultura Griega Antigua es menester 

conocer y reconocer sus visiones del mundo, de si mismo de los demás. Un análisis ·de las 

"instituciones" u organismos de poder que regulan la conducta requiere de una obsel'Vación 

detenida. 

El griego tiene como centro del poder la palabra sobre la escritura, la ética sobre el 

código, el cuerpo sobre si mismos, mejor dicho el deseo de la estética del cuerpo sobre el 

placer de este, el ágora sobre el pueblo. La prescripción estaba en muchas esferas pero 

algun.as se distinguieron de más, en este ámbito oral el hablante, el retórico y 

posteriormente el lógico tendrán el poder en esta sociedad, la polis será el centro del poder. 

La conducta y lo que el hombre debería esperar se encuentra en el campo de lo filosófico

moral, el filósofo, el poeta es el que va dictando lo normal o anormal. 

Hay un planteamiento de Ja estética de la existencia, la moral es más de ética que de 

código. 181 

180 Manara, G. B Op. Cit. pp t 8-22. 

TESIS CO~.' 
FALLA DE ORiGEN 
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1.2. 7 El valor de nemein: El papel del ""papel"" en una cultura oral (una 

reflexión de lo escrito a la luz de "el uso de los placeres"") 

El escrito cobrará su fuerza posterionnente, hasta entonces no será tan valorado, se 

le percibe inferior, tendrá defectos que causarán desdenes. 

Una primera renuencia al l.ogos escrito, se debe a que este circulará fK11/mde11wJ. 

nada que ver con cunilingus, entre los que entienden y los que nada saben. Circulani. no en 

sentido metafórico, en funna de bandos, de rollos y hablará o se le.har:i hablar por, legem. 

lectura vocal, a través de una voz prestada en ausencia de su padre intelectual. 

Platón verá en esto una desventaja pues si al bando se le ofende, plemmeloumenos, 

necesitará de la ayuda de su padre, de su artífice escritor. En este sentido el /.ogos escrito 

circula en orfandad, vulnerable a los ataques y criticas, ofendido en ocasiones, siempre 

interpretado, para bien o para mal, y no bien y mal interprctado'"2
. 

Al escrito se le ofende cuando se le entiende mal, cuando se le desafina, 

plemmeleo. Efectivamente, el texto puede ser tan delicado como una melodía órfica, 

entraña una armonía, es un delicado instrumento con cuerdas entrecruzadas, Trama y 

urdimbre, Metáfora y metonimia, puede dar una mala nota, no por defecto del instrumento 

sino por falta de arte y maestria en el ejecutante, esta carencia, esta cacofonía sobreviene 

cuando no se entiende la intención del autor, ni el sentido del texto. 183 

La Atenas de Platón todavía rehuirá el discurso escrito. Para Platón la palabra 

tendrá un valor miís significativo que el escrito. Pues el discurso hablado, entendido por 

Platón como ""Discurso de verdad", útil al proceso cognitivo, elige sus interlocutores, puede 

estudiar sus reacciones, esclarecer sus preguntas, responder a sus ataques. El discurso 

escrito, en cambio, "es como una pintura, no responde, y no hace sino repetirse a si mismo 

hasta el infinito". 184 

Difundido en un soporte material, ya en piel u otro material, inerte, sin decir nada 

diciéndolo todo, lo escrito no sabe a quien dirigirse que sea capaz de entenderlo, y a quien 

no debe hablar por que sea i.ncapaz de recibirlo, escindirlo o pero aun distorsionarlo. En 

111 Foucault, M, Op:Cit. pp26-JJ. . .. ·. : · . 
112 Cavallo, R y Chartier, G Historia de la lecnira en el mundo occidental, Taurus, Madrid. 1998, pl6. 
18l lbid. ppl6-17. . . 
,., /bid. p 17. 
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suma, no sabe quién, en su difusión incontrolada, le brindara el instrumento supremo de Ja 

VOZ, que hará Surgir de él Un sentido mediaÍlte Ja lectura. medianté )a oralidad, 1" 5 

La problemática que atañe directamente a la escriiura .de t~xt~. es el de la: libre 

interpretación, el libre uso del texto, hasta agregaría usufructo d~Í te~io, en ~ntopl~gio de 

ideas escritas. El problema entrará, en lo futuro, en el campo de la henne~é~tica: enotras 

palabras, el problema es In búsqueda del ··verdadero"' significado del texto .. 

El texto "'circulara", se reproducirá e inspirara. a la postre, nuevos problemas para 

llegar a la verdad. 

En In Grecia antigua hay tres rasgos característicos de la lectura 

El primero, un carácter instrumental del lector o Ja voz lectora, ·observado. én el 

análisis del verbo némeill, en el que más adelante se ahondará, y susfonn~ cb.~puesuis. 1116' 
Por otro lado, una segunda característica no ilustra que hay .un cani¿ter i~~ompleto 

- ,. ' ... -.. ,- ... ' .·' 

de In escritura; esto es, la estructura del texto supone la necesidad de ~a·~orloriillción, 
hecho atesti!,.uado Pl)r el verbo (Eptléges:w). 187 . · . . • 1; 's::;::. ·; .. · 

Firíalm~nte •se sobreen.tiende· que los destinatarios.· de. Io esi:~to no~son J_ectores, 

:::;::;,1·e,;:;~,'-sin~i"0;cnt~s", como los mismos gri~~°:~JoK~11a~~~,~-:l~~)~k;1~o~teso 
·,,.·":,' 

En otras palabras. la· lectura formaba parte del texto.' Como si'. el textó. estuviese 
- - ' ·: •• -- •• • .- , - • ~·.. • - - - . .:'. - <'• ••• • ·,: :-·- - - -'·. ;: - .:- •• - -. • • --·, 

formado por una Ílrdimbrc escrita y.una;trama VOcaJ.·Co;fio sÍja csériiura Por si misma 

fuera algo más, algo nimio, que sólo cobl'llsentido cuando hay uno qúe Jéé:. i 

Ser leido era. o mejor dicho, ser escrito, ser texto, era ejerceri:I .poder sobre el 

cuerpo del lector, era un poder que se ejercía más allá de los pensable, más allá en el 

espacio y el tiempo, ser un lector se compara a ser un esclavo, esta noción nueva se 

contrapone a ideal griego es antagónico a la noción de ser e/eúthecros (libre. sin trabas). 188 

De modo que se puede pensar la comunicación escrita en términos de una relación 

pederástica, sodomita, el esclavo, niño adulto, seria el encargado de leer. 

Como ej~mplo analicemos estas palabras: "'El que escribe estas palabras dara por el 

ano (Pugíxei) a quién haga su lectura". He aquí un ejemplo de sodomía intelectual, 

1SJLoc. Cit. 
ll"'lbidem. p61. 
117 Id. P66. 
111 /dem. p70. 
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escriturlstica,parte de ~qÚí que Ja lectura, como ya se explicó: se destinara a los esclavos. 

esto es se minimizaba la tarea del lector, susceptible de ser violado. Por esÍa razón tan 

seilalada, laenseriímia de la lectura se limitaba a Jo estrictamente necesari0'.'. 1 ~~ . 

La. ren"uencia a la lectura se inserta en un míedu, en una obs~g,a~~¡·a' hacia el 

afemina.miento, en una preocupación moral. .. ::·:. :·. , .. · ... 

A la Historia de la sexualidad 2: el uso de los placeres, que bi~n: ·li:abrii tjue:seilalar, 

m~allá de lo autorizado, y de lo deseable que puedo ser la breveda~ de un~ ~xposición 
co~o esta, siempre invitando a Ja atenta y obligada, preforentemenie gustosa,, lectura de 

Foucault, se le puede criticar el titulo, aunque su autor bien lo defiende y explica, liistona 

de la. sexualidad, que no resulta ser tal, tal y como la conocemos nhol'll, más no su 

. clarificante contenido que ya nos viene explicando la problemática que acusa y que. es 

nuestro objeto, de reflexión en esta ocasión, sin ser la única retlex1ón que aborda en este 

FoucaÚ1t19Q,' ;.; '''' 
·F~ÚcaúlC~xplicara, entre otras cosas de no poca importancia y no menos interés. 

Ja preoc~~cÍón .por ~I ~feminamiento, un miedo dirá. él sabrá por que la metáfora. y la 

observancia':·. a. ~'~'s¿r bb]et~s p~ivos. Foucault percibe la problemática dé la pasividad 
- ... -- 'e'_.:- ,• •: - ' 

vinculándola· a hÍ experi~néia moral del placer sexual. En primer lugar, se supedita a la 

noción ·d~ "a;hrodisia que son "actos, gestos, contactos que buscan cierta forma de 

placer"191. Su uso, su sustancia ética se vincula a una dinámica, actividad manifiesta. La 

cuestión ética se centra en la fuerza con que el hombre griego se dejaba llevar_ por los 

placeres y los deseos, epithymia. La dinámica se encuentra en función de dos variables .. 

Una variable cuantitativa, grado de actividad. que seria una mesura. que en poco se 

relacionarla con la elección del objeto, como se piensa desde la mirada clerical. Una 

segunda variable relacionada con la sustancia ética se liga a la "Polaridad", esto es, a la 

inversión de papeles o "roles" sexuales. 

Habla entre los griegos una clara diferencia entre ser un agente pasivo o activo. 

Antes que nada lo importante para el Griego era no ser el objeto pasivo pues eso se traducia 

en ser reducido al placer del otro. en dejar de ser libre, y sólo Jos individuos libres. varones. 

189 /bid. pl7. .· 
190 Foucault. M Op, Cit. pp7-8. 
191 /bid. p3S. 
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eran activos. el otro; el '~~clnvo;.ln m~jer, eran, por s~ condición objetos pasivos, de esto se 

deduce que el ser ~siv~. para el varón, era una especie de inmoraiidad. 1": 

La percepciÓ~ q.ue ~é tiene del acto sexual es que es un acto baj~. en tanto que le es 
. ,.. ,- ' ! •• • 

propio n todos los animal.es y se relncionnbn n In conducta nlimentari~ beber y comer, pues 

ambas sim, también.· propias de los animales. 193 
. · .. · .. ·· ., . ' 

. Es en e~te ~iecÍÓ n la "polaridad" donde observain~; Í~ ~e~icencia, la repugnancia en 

ocasiones, a ser ~I objetó pasivo en la lectura, en ser ni qJe 16'.'dan por el ano. 

Es así como la lectura se gem:ralizará <le una manera ,lenta. en un periodo que abarca 

entre Grecia en el Siglo VI y finales del siglo. V a.C. Pasa dé una presencia escasa del libro 

y; por el contrario, una difusión más bien amplia de la alfabetización y las prácticas de 

lectura de inscripciones oficiales que abarca. hasta el nivel <le las clases urbanas inferiores. 

Cabello y Chartier explican que In producción de escritos expuestos a In lectura 

publica y sobre todo los modos formales de exposición y topologías de esos escritos, 

constituyen uno de los aspectos básicos de la democracia ateniense a partir de su institución 

508- 507 a.C 194
• 

Los textos griegos, su estructura y sus características, que ya observaba Dcticn, M, 

revelan la preponderancia de lo oral sobre lo escrito. En este sentido la gloria de Aquiles 

era. pues, una gloria para el oído, una gloria aciistica, sonora. En plural Kléa era en efecto 

el termino. técnico que Homero utilizaba para designar su propia poesía épica. Con su 

sonoridad, la palabra era eficaz, ya que hacia existir al héroe. La gloria cantada fue en un 

principio la preocupación del héroe Ateniense, de ahl la preocupación de Odiseo por estar 

entre tierra de bárbaros, y la tristeza de Tclémaco por la desaparición de su padre. el cual 

corría el riesgo de morir sin gloria, desaparecer era peor que morir, pues estar desaparecido 

era como ser "nadie", y "nadie" era Odiseo en la cueva de Polifemo. 193 

La escritura posiblemente se haya puesto al servicio de la cultura oral. en una 

relación de vasallaje: no para salvaguardar la bella tradición épica, entre la que se 

encuentra Homero, "smo para conmbuir a la producción de sonido, de palabras, de gloria 

clamorosa". 196 

JO.' lbtd pp35-5 l. 
19

' lbidem. pp47-5 l. 
,.. /bid. p 17. 
195 Hanog. F Memoria de U/ises, FCE, Méx. 1999, pp27-36. 
196 /bid, pp62-76. 
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La escritura no tenía interés 'rruís 'que en la medidn en quo: apuntaba a unn lectura 

oraliznda. En este sentido, la voz alui. fue la forma original de lectura. 1
'". 

La cantidad de verbos que en los Griegos refieren a la lectura muestran lo 

imponante que era para ello diferenciar entre lns diversas formas de lectura. 

Se pueden encontrar alrededor del a~os 500 a.c. cuando menos 10 verbos que 

significaban leer. 1'JS 

Como ejemplo podemos mencionar némem, distribuir, poco frecuente en el sentido 

de leer. Tuvo vari!IS form!IS compuestas como anenémem. En i:l dialt:cto Junco unenémem 

conviene al lector.en instru~ento al servicio del escrito. 1
"" 

Pode".1os ~ncontrar, por ejemplo nomoidoi cantores de. la. ley, incipientes juristas, la 

ley era una uistrib~ciÓn oral, apoyandose al principio en; la n';;;mÜ~~T/ Í'u'ego en lo 
·,::,\ ;_ 

escrito.:~. ·'P º·.'. ''':\>.' 

El proceso de pensar· la justicia era diferencial en la Héiadc',-y.dc¡)cndia mas de, la 

forma de g~bi~mo d~ c~da lugar. Por Plutarco sabemo~. ~~~j;;~~\'~;:q~Jd'e~·Es'pa~ ~staba 
prohibido fij~r la ley mediante escritura. Entraba, por eHo; de~i;~·J~ la l~gic~·~tie la ¡:>ll1abra 

que significaba "Ley" en Espana se derivase del verbo eir~1~
0

t'd~~i~·(Efí¡;.~~~~cntc, en 

Roma, la ley parecía presuponer lo escrito. Lex era el nomb're de ac~·lón ;de /ege;~,- ;¡leer'", y 

significaba fundamentalmente lectura".201 

Después de la época arcaica, el hecho de leer se podía expresar mediante, por 

ejemplo, vorbos que significaban literalmente desenrollar fune/1ssemJ. en la forma de 

lectura de los bandos. o leer, recorrer (die.."Ciénai) podla abarcar también el termino. tener 

relaciones con (enluf!/Únein y sungies=ai}. 202 

2.1.8 mytho- logos: una nueva mirada a un saber sepultado 

El aparente oximoron que da titulo a este apanado no es tal, ha sido analizado a 

profundidad por Helenistas como Vemant, Detienne entre otros. estos han demostrado con 

,., I bid ppS0-81 
1°" id. P66. 
,.,. /bi<km p66 
.w loe. Cit. 
'º1 A Nagdelain, La Loiá Rome, paris. 1978, p. 17", citado en Historia de la LectUra. 
202 /Nd p68 
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creces esto que yo afirmo con tanto despÍlrpajo pero siempre poniendo a buen recaudo mis 

afirmaciones, asegurándome en las palabras de estos cuyos tratados les adorna .:sa ceneza 

que acompaña a los convencidos. 

Este tema esta en tierra agreste, Agros, en esa tierra ignota, siempre en vías de ser 

descubiena, de los "saberes perdidos". Forma pane de saberes soterrados, esta vez no en el 

sentido focaultiano. Este titulo ejemplifica de manera concisa y concreta la problemática de 

estos saberes y aquí adelanto algo, el mythos se transformará en el saber sepultado de la 

Pheme, mientras que otro, el lugm·, se erigirá como el saber e.le moda, o "el saber c.lel 

griego" y a la postre "el saber de los griegos". 

La "Razón" no es una razón para la creación de si misma. Cuando pensamos en la 

Razón, pensándola o ubicándola en el universo Griego, consideramos que tal razón estaba 

presente en todo momento en la vida del griego, como si fuera su a priori. Todavía vemos a 

los griegos como fundadores del logos. La realidad, hoy creemos saberlo, fue otra, 

Vemant, explica que los griegos no habían inventado la "Razón", como una categoría 

exclusiva, "única" de carácter y dimensión universal, sino "una razón", en la que el 

lenguaje, la oralidad. es el instrumento por medio del cual se puede actuar sobre los 

hombres, en este sentido esta razón buscaría, como la retórica una labor psicagógica. :m 

Vemant explicará que dicha Razón va acompaftada de un principio de verdad, sin 

embargo, afirma: 

" ..• Lo que es verdad de la ra=ón no lo es menos del mito .. w, 

Un análisis más concienzudo de las palabras, una reflexión más profunda de su 

ontologia, apunta a que mythos y logos, en un principio sin nacimiento, tenlan 

esencialmente el mismo significado. Mythos es "palabra", "narración". En esencia no se ! 

opone al logos, que tiene por sentido primero "palabra", "discurso". No es sino hasta el 

Siglo V a.e que mythos y logos serán antónimos. A la postre uno quedará olvidado, o mejor 

dicho desprestib>iado, "sepultado", el otro continua, a la fecha como principio y fin del 

conocimiento. 

'°' Loe. Cit. 
, .. Vemant, J.p Op. CiL pl6. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Mythos designara· ·realidades diversas: Teogonías, cosmogonías, todo tipo de 

fábulas, genealogias;.cuentcis infantiles, proverbios. moralejas. sentencias tradicionales. etc. 

Esto es. todo lo que ied.ice, 1ii· q~·e se transmite espontáneamente de boca a boca. lo que 

tiene como base I~ o~Ji~d. 
·.' 

EÍ .m~/~!.\" '.~:~·;;r~~;é~-/~. pur L·ons1gt111!nte, en c!I L·un1e.tt1J xnf!go, 

no c~n1d i;nd fo?rn~ par11cu/ar de pensamumtu, smo como d 

conjunto }Üe ~ini:ula y difunde al u=ar de lu.1· ~·1mtactm. lo.r 

enc.:u'1nr~i,.~~:·'., '¡~~,:y,,.(1nvers~c.·1unes, c:.'t'f! jJuder-. sin rustro, 

anónimo, .~i~mpre e~(¡.S/VO <que Pla16r1 Ua'mu phem~; el 

rumur;i~~ 

La oposición a el myhtos se encuentra en su inmanente vinculación con la pheme 

(rumor). Se considera que no podemos aprender (Conocer), por medio del rumor. Pero este 

será un prejuicio posterior que rescataremos para el analisis. 

El saber del Myhtos que contiene la tragedia será sepultado como esta por la nueva 

racionalidad griega que se viene imponiendo. 

2.2.9 Shopia nueva: Condiciones para una emergencia 

Habría tres rasgos importantes, a resaltar para la comprensión de la vida en Grecia 

según Jcan-Picrre Vemant. en su libro, ya analizado, no genealógico, desde el origen, Los 

orígenes del pensamiento griego, los pongo a consideración para una mayor comprensión 

de eso que llamamos el mundo griego. Vemant expone su tesis de una manera clara. Nos 

aclarará que el griego será marcado por tres rasgos deterrninantes. 

En primer lugar, Una esfera de pensamiento posterior, exterior y extra~a a la 

religión, donde los sabios "fisicos" de Jonia dan, o "descubren" una explicación a la génesis 

del cosmos y los fenómenos naturales. Ignorando así la idea de las deidades primigenias 

antropomórficas. 

'°'/bid pl7 TESIS é(W" ...... l 
FALLA DE ORIGEN 
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Surge la idea de un orden cósmico superiór, como una ley inmanente, metafisica, 

de repano (numus) de orden igualitario, de tal suerte. qué ningunó :domine a otro (Krutu,,·), 

esta idea se llevará también al ámbito de la esfera poli tic~. e~o,ya lo hcrnos explicado. 

En tercer lugar podemos distinguir y ~bserv[ll' c:l) c'ii¡'.#t~/.· ~';:~niétri~o. que viene 

permeundo la geografia, astronomía o cosmología v/ljlie:e~:'unll'<leúila co~traida. sin . - -,, . ' .. ;.. ' 
"06 "·>. ~~,::Y' r1_, ::,,· 1 ~Y:~:;¡~>:'<-~:',~.>:" '· ,·" 

consentimiento, con Pitágoras y su escuela.· ." .· ·· .... , 1·•·•· .·.·: '';''/'.. '.' .· .... :'.' > 

Los tres rasgos se encuentran fuenemente ~in¿~lid~s;;r1 I~ ·~¿ll'r~~llciÓ~ ideológica 

de la pu/fa~ Esto es de suma tr.iscendencia ~ues;<lJ~uricilu ·~l~~h~bi~·:t~e. co~dyuvo a los 

gncgos u pensarse de una manera dif~re~t¿ io c~uÍ •. ~n ;~Í c~o~~\i~á~:\e t~duce en ~na 
forma de pensar la pal~bra, y por t~to, la .. cura'' a través ·d~ la paÍ~bra, . 

206 Vemant, J Op. Cit, pp9-22. 



CAPITULO 111 Pullto Eskhaton: Vlsiót1 retrospectfra. 

Aún cuando se presenta como fin, habría que señalar que más bien define Jo que 

esta in extremis, el término, al extremo. El tiempo escatológico es el tiempo de la Perusia, 

del fin, y del principio, de la revelación, del Apocalipsis. Es el tiempo en que "el 

oponente". Satán en Hebreo. se hace presente por última vez. y para siempre, nunca más. 

Inmigración última a la tierra de ángeles renegados que concluirá, como ha sido escrito por 

Dios, en última y definitiva emigración de los mismos al eter ígneo donde su figura se 

distorsiona y se hace monstruosa. 

Como la claridad del día se trueca en noche profunda 

En el muménto en que desaparece el su/: 

as(, mientras Lucifer cae en el abismo 

su bel/e;a se transforma en airo; fealdad 

su rustra iluminado deviene e~pantusa muec:a: 

sus dientes, puntas de acero para roer el metal: 

sus pies, sus manos se transforman en garra.~: 

lus c:ulure~· irisadas de sus ves/idus en una piel arrualada 

de su espalda, eri;ada de pelos, parten dos a/as de dragón ... 1 

El tiempo es para la escatología un tiempo en cuenta regresiva, en desgaste, un 

tiempo donde los afanes del hombre son sólo vanidad. Vamtas vamtatum, et· ommia 

vanitas,2dice "el Predicador", donde la obra mayor. la trascendente, la que tiene relevancia 

es el opus Del. 

Aquí, en el escrito, es el punto que como Atalaya nos permite ver a lo lejos, desde el 

final, el principio y rescatar lo rcscatable, algunos le llaman a esto conclu5ión o merecida 
' . 

consecución, aunque más me parece a mi, en este caso, un simple recuento cuya finalidad 

1 Fragmento de un poema de Vondel de titulo Lucifer, que aparece en el capitulo uno de L · llnll'ers 
Diabo//que. de Roland Villeneuve, en Madrid. el cual lo toma a su vez de un libro de Luis Maeterlinck: 
Pt!chés punitifs. 
2 Eclesiastes 1 :2. 

J TESIS CON 1 
FALL.A DE ORIGEN I 
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. . 

es arrojar algunas obseiv~di~nes q~e i>errniüm · refle~ion11;r y cuestion~. Ese es su único fin. 

Es un punto que "pÍantea ·im retrospectl~a y peripectiva,·: rescátané!o lo expuesto 

desarrollando algunaS impÜcaciones de la Carencia de aseveraciones. 

Es este ~I inome~to de es~ble~er un p~ente entre lo dicho.ira las implicaciones de 

esto que se iscribió ~on tanta indolencia. Es el punto en d't~~tude pensar lo pasado. Es 

· tiempo de diule 'ni texto con el mangual de la utilidad, cofr,tÍXI~ y lo espinoso que pueda 

resultar hablar de utilidad. 

Como se explicó al principio de todo, lo anterior:_¿ra~~jemplo y propuesta. ya se hizo 

una breve crítica a la historia de la psicología. ya se prb~-¿~{ó la propuesta, ya también se 

expuso un ejemplo, ahora, una vez sei\alacla en la ·~~b'.f1"~~(ia conclusión de este, seguirá 

sólo establecer· parangones. • ·. <:. \[/~:·i'1{:·\i' .. 
En primer lugar es necesario rescatar la i'déa ya expuesta de lo ··curativo", de la 

"cur~ dialógica" que el cjc~plo intentó mo~trar, un sistema diferente, con una "verdad" 
. . 

diferente, una verdad de la ''cura", de lo razonable en la cura, Una emergencia del uso de la 

palab~ de otra forma de pensarse a partir de prácticas concretas, las cuales van definiendo 

la subjetividad de un pueblo, Una forma diferente de "deber ser", a partir de las relaciones 

de poder que van dando cuenta de una prescripción, un dominio de lo oral sobre lo escrito y 

como esto, que los historiadores llaman lugar de enunciación, es crucial para entender las 

relaciones de poder que gestan ese saber, algo olvidado por Foucault,. Una organización 

política responsable de una transformación en las prácticas y en la subjetividad, que 

terminará rompiendo con los espacios para la "locura" y la palabra. y la palabra que mueve 

a una especia de "cura", y que termina impulsando otra "cura" a trayés de la palabra más 

racional. 

En sfntesis, trató de mostrar bajo que circunstancias se dio una nueva subjetivación 

que allano el terreno para postular una "cura dialógica" diferente a las anteriores, y digo 

diferente, y no mejor. 

El único fin de indagar por estos terrenos tan olvidados y tan lejanos a la labor del 

psicólogo, era en primer lugar dudar de lo que damos por hecho, en este sentido pensar que 

lo que pensamos como "cura dialógica'', no es sólo producto de un desarrollo de la "ciencia 

psicológica", sino que más bien atiende a como nos pensamos y las relaciones de poder que 

vamos estableciendo. Aquí quiero hacer una observación, llamo "cura" y en ocasiones 
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prescripción a esto que vengo investigando. me pare~e q~l:'él termino.de prescripción es 

más adecuado pues la palabra "cura .. es de por si escanru;losa y ;e pr~s~para dos o tres 

críticas que ahora no tratare, pero que ha formado p1111e:de. disc.:ÍSiones mas o menos 

recientes. Sin embargo, uso ambos términos en ocasiones de manera indisunw. no siendo 

semejantes. este pecado de omisión se lo debo a una definición más o menos tácita 4ue da 

Sócrates a la cura en el dialogo y a un sentido dado por Foucault a la palabra prescnpc1ón 

en el uso de los placeres. 

3.1 Obsen•ando desde el orden del fárrago 

En este momento se hace presente una retlex1ón, esta es necesana pues permite 

reconocer esos elementos que se han expuesto y que aparecen en estad.o disperso por aquí 

y por allá. mencionados en albrunas panes, a veces a fondo, desde IÓ abisal. a ~eces sólo en 

la superficie. o en su reflejo. 

En primer lugar expondré un poco algo que se ha dicho con.el ejemplo explorando 

sus lógicas implicaciones. 

Trate de desarrollar, con una ciena lógica interna los puntos que me propuse. hago 

aquí un breve recuento. 

Los ojos del otro para dar cuanta de si, es la visión de Hanog. En este punto he de 

reconocer que quede cono, pues la revisión se acoto a una exposición de algunos autores 

que han tratado de abordar dicho tema, en este caso para encontrar una .. identidad ... 

concepto rechazado por Foucault pues denuncia una sustancia subyacente al accidente. un 

. algo. que es primero y anterior a todo lo agregado, agregado que Aristóteles nombrará 

accidente. Sin embargo, pese a lo escueto, y quizá vano del seguimiento que se da a esta 

idea. su valor, me parece, se encuentra en que denuncia un nuevo ser social. en ese espacio, 

con necesidades de comprensión de si, sobre todo comprensión a través de una relación con 

el "otro .. que encama valores diversos. En este sentido. el análisis estructural emprendido 

por Hanog, desenmarai\a, a través de la relación con los Acrantes, una forma del "deber 

ser... una forma de ser diferente frente al otro. En otras palabras. desenmascara una 

prescripción del deber ser del Griego frente al "otro". 
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El lugar del "otro" para la comprens1on de_ sí, no es concluyente, ni plenamente 

delimitado, esto se debe a la carencia de textos que reflexionen al respecto y a mi culposa 

ociosidad por investigar más, pues el escrito priorizaba otros caminos y otras ideas, sin 

embargo, este punto bien puede quedar para futuras reflexiones. 

El lugar más importante en el trabajo se lo llevo la elucidación de una problemática que 

se enunció desde el inicio y que se ubicó en cinco categorías de análisis pero también de 

complicaciones, esto es, las palabras sobre la "cura", o lo que se dice que es la "cura", la 

"cura" a través de la palabra, o el poder de lo dicho, la palabra para la "cur.i", o las formas 

de la prescripción, "La palabra" del que cura, o el lugar del poseedor del saber del ·•otro", y 

"Locura'', "cura" y palabra, o los espacios donde estos se convocan, o evocan. 

Ahora podemos concluir, señalando y volviendo a lo escrito, que los textos denuncian 

cambios en las prácticas pero que este cambio no fue de manera alguna terso pues podemos 

encontrar una coexistencia de tendencias divergentes que concluyen con la prevalencia de 

un "modo de ser", sobre otro, lo que origino una emergencia de algo nuevo sobre "la cura", 

aunque no sólo sobre eso, esto es sólo una muestra. De lo escrito se puede concluir, 

dilucidando esa lucha de poder y sus consecuencias, que: 

1. Durante un periodo, más bien prolongado de tiempo, hubo una prevalencia de una 

cultura centrada en la individualidad, en la gloria personal, en la K/eos, este espacio esta 

centrado en el prestigio de los pocos. 

2. El espacio del griego que se muestra en la épica. la lírica y todavía en la tragedia es un 

espacio donde las relaciones de poder son lineales. esto es hay notables que hacen la 

historia para otros más notables, los dioses, los cuales dictan ab aeterno sus intenciones 

y se las hacen saber a los hombres por medio de los rapsodas o aedos. 

3. El momento de la épica hasta la tragedia es el momento de la manía y la mimesis, 

"Locura", "cura" y palabra confluyen ahí donde hay un contagio de sentimientos por 

parte de los poetas al auditorio de su arte sin verdadero arte, pues es un arte que no 

depende de ellos sino de los dioses que se los hacen sentir, son momentos de manía, o 

especie de locura. donde el hombre no es dueño de sí, lo que implicará un rechazo por 

parte de los que viene pugnando por un dominio de los placeres y por impregnar todo 

de sophrosme, templanza. 
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4. Las prescripciones,· !.a palabra para la curu, antes del logos racional de Sócrates; 

escrito por Plató~. es también lineal, el Dios dice como se debe de comportar, nohay 

propiament~ un dialogo, los hombres no charlan con los dioses, pues los pi;merosal fin 

no son más que eso hombres, juguetes y herramientas de los divinos. 

5. Debido' a lo anterior, el hombre, en tanto que no es duei\o de su destino, tiene una 

condición humana trágica, esa es su única verdud, pues ignora lo~ designios de los 

dioses, que por lo regular están en PUb'TlS.. lo cual a su vez ya lo hace grato a uno, ya lo 

enemista con otro. 

6. Los géneros poéticos muestran de manera clara un orden pre.\cr1p11vo que no se pone a 

debate, no se juzga, pues su verdad se encuentra inscrita en los deseos de los dioses, en 

este sentido, nadie, hasta la aparición de Sócrates, se habi~ atrevido a cuestionar la 

puídeia homérica, la poética religiosa de la llrica y la tragedia. Esto es. hay una verdad 

dentro de la poctica que no es cuestionada, y que a su vez abre espacios para la mimesis 

y lamania. 

7. El mytlw que impregna la poética será sepultado a la vista de otra forma de verdad 

diferente que procede del logos de Anaxagoras, rescatado por Sócrates,. de la ley de 

reparto y de pensar lo impensable hasta el momento. la igualdad. 

8. La República y el Banquete, denuncian como pocos diálogos ese rechazo a la poética 

y promueven, frente a ese espacio dominado por sentimientos como la hybrys, un 

espacio para la Enkrateia y la sophrosyne. Pero estos textos no son los promotores de 

algo nuevo, sólo demuestran la emergencia de una nueva subjetivación, de una nueva 

práctica, de un nuevo ser social. 

9. Sócrates es "síntoma", pues denuncia una ruptura y una emergencia posterior a la lucha 

de poder. La palabra socrática, nos habla. como ya se demostró, de un nuevo "espíritu" 

en Jos individuos, el espíritu del Ka/os Kagatos, del "bien nacido". 

/O. La palabra socrática es también palabra de la polis, de la isonomia. del poder en el 

centro, del agora. de la retórica. de la agonística. de la ib'Ullldad, de la democracia. 

//. La palabra socrática muestra la fractura y la emergencia de una práctica distinta. de una 

práctica de poder no lineal. Sus diálogos, inmortalizados por Platón. entierran el saber 

de la poética, se preconiza la razón sobre la manía y la m1mes1s que promueve la 

poética. 
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12. La mÍeva razé>n viene" también acompañada de una verdad, y !!Sta \·erdad SI! c:ncuentrn 

escondida en Ja maraña de Ja palabra y hay que parirla, darle a luz.. 

13 .. La r~Jación ciialógica, "lu palabra" del que ,·ura, con el otro va también a cambiar pues 

ha ~iunbiado la percepción de Ja condición de la existencia humana. En Jo futuro "la 

'pulubru" del que "c:uru", se: establt:ee c:n un dialogo no lineal, no c:nterarm:ntc: 

prescriptivo. En este dialogo el individuo que quiere conocer de si se ha de abandonar, 

como se abandonan los analizados c:n el divan, se dejaran guiar por la búsquc:da que el 

"otro", Sócrates, emprc:ndc:. Esta búsquc:da sc:rá entc:rwnc:nte r.1cional lc:jana a la 

c:xplosión de: sentimientos que de una manera u otra, atentan contra los pnnc1pios 

básicos sobre los que se ha erigido la polts. 

/.l. La nueva rc:lación dialógica que establece Sócrates será diferente, la prescripción no es 

directa, se va a debatir por medio de In retórica El argumento de Sócrates no es ya un 

ar¡,'llmcnto venido de los dioses, esto es, un argumento fuerte, sino un argumento débil 

puc:s no defic:nde nada, lo cual Jo convierte en el argumento más fuerte puc:s no necesita 
.- ; •,. -

demostrar nada. Le pondré un nombre, :'tramposo", pues pone al otro espalda a la pared 
.· -,- ·-- '• '';..:•· --·-- - -·-. 

y Jo deja en una situación defensiva mientras Sócrates zahiere . con su E/en/lea. "la 

palabra", del que "Cura", desdeio ~C:i~l1~1.'~~ Í~~~al; emerge c~n otra verdad en un 

nuevo espacio social, el espacio de/¡~~~ll~ .. r,2.;~:'1~;:0 < > . . 

15. la "cura .. u través de la palabra; se obs~rv~ eséritii por Un filosofo.por primera vez, 

en el dialogo titulado "La templ~''.: S~~~t~s
0

Ílpela átrpalabra para I~ ¿:cura'' y esto 

sólo denuncia una ruptura y una ~íne~geni:il{ [ll\!rilerg~ncia d~ ~n~ 11~~v~ ~erda'.d qu~ 
• ' -, -1··". -· ·-·- ·' ' --- _,, . . 

llevará el nombre de racional y que se le atribuirá. a los que' de cita se sirven y no a las 

condiciones que la han hecho surgir. 

Lo que se pretende al señalar lo anterior es hacer patentes las observaciones que se 

desarrollaron a lo largo del capitulo con el fin de demostrar, a veces de manera exitosa, 

aveces de manera cuestionable, ciertas lineas generales que fueron propuestas como 

metodología. 

En primer lugar se destaca las formas que asume la verdad, preocupación de Foucault 

en su búsqueda arqueológica, en esta ocasión una verdad del dialogo. En este sentido, como 

---- ..... 
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ya se observo, hay una verdad en el mito y una verdad en la poesía, que es diforente y viene 

a ser sepultada por la verdad del lvgos de la razón. Sin embargo, ambas se ven a si mismas 

como únicas. Al final una quedará sepultada, la otra encamara. en discursos; pues ya se 

consolido como práctica. 

Se exploraron las relaciones de saber\poder que dan pie a una erm:rgencia. en esta 

ocasión una emergencia de una nueva forma de racionalidad, lo que a su vez promueve una 

emergencia de una relación dialógica distinta. Se analiza sobre todo el poder en su forma 

positiva, esto es como promotor de discursos, prácticas y C:ticas. Sin embargo, se estudia 

sólo de soslayo, la relación entre saber y poder del otro y sobre el otro, en el desarrollo que 

va de la poética a la racionalidad. Se analizó como la poética es más directiva, más 

prescriptiva, mientras que la razón socrática es "más libre", menos apegada a los dictados 

de los dioses. 

También destaca algunas observaciones historiograficas que me parecian importantes 

rescatar para un mejor entendimiento de eso que llamamos el "mundo griego", el lugar de 

la enunciación y las formas de la prescripción, pues esto nos ayudaba a reconocer también 

los matices que asumía el poder y las formas en que se ejercía y se distribuía. 

Finalmente se buscó con el ejemplo sensibilizar sobre la necesidad de rastrear sobre 

las prácticas, que hoy consideramos propias de la psicología más que sobr~l~·hist~ria de 

eso que llamamos de esta manera, tan griega. Buscó demostrar como los ;~.f~b¡~~ en. el. 

juego de lo verdadero partieron de una lucha de poder. El ejemplo demuesira l.1na manera 

dialógica de conocer de si a través de otro. 
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3.2 Alcances y parangones. 

Como se seilaló el presente tenia por labor cuestionar, en una primera instancia, 

hacer critica a los autores y a eso 4ue se ha llamado historia de la psicologia. Lo 4ue al final 

también es una critica a la psicología en si, o a la pretensión de hacer una verdad de ella. El 

ejemplo servia en este sentido para demostrar como un saber y una verdad se gesta siempre 

en la lucha de poder y como la posterior eclosión de los sabc:res viene a apuntalar las bast:s 

de un poder que nunca es de un solo individuo o de un b'TilpD. A continuación se presentan 

una serie de reflexiones que se desprenden del ejemplo. de su metodología, sus matices y 

del texto mismo, esto es de lo que intentaba criticar. 

3.3 Historia 1•erdadera, Verdad histórica e historia de "la verdad". 

En este apartado digo varias cosas, pues los tres conceptos son distintos, no 

antagónicos y denuncian cosas diferentes en ámbitos divergentes. El primero es una 

pretensión anacrónica, el segundo un afán legitimador y el tercero es una advertencia 

metodológica. 

La primera, en tanto que pretensión, se ha quedado en buena intención, sobre este 

concepto se vertieron mil opiniones y teorias, es la intentona del conocimiento histórico por 

ser observado como útil. Por esa senda anduvieron los que buscaban develar la verdad con 

los ojos del positivismo, por esa misma senda han seguido los que han intentado hacer 

también historia de la psicología, aún cuando en muchas ocasiones lo que construyeron 

como historia de la psicología no vaya más allá de una detallada cronología, un 

ensalzamiento de hombres ilustres. Los intentos por rebasar esos primeros problemas se 

han traducido en la elaboración de nuevas categorías que han rendido más o menos buenos 

frutos, aún que en ocasiones parece, se quedan conos. 

El Segundo, el afán legitimador, es una probatura validatoria de una oquedad no 

explorada en el psicoanálisis, es un concepto que rescata Fram;:ois Roustang de un texto de 

Freud, La construcción en el análisis, de 1937, para hacerle una critica en su libro A quien 
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el psicoaná/sis lo atrapa ... ya no lo suelta. ahí dira ( "on ··e "omtrU<"c1ún ·· y "'verdad 

históricaº' se dan dus elementus decisivos ele la cienc1u que Freud su«ñajunclar~09• 

En dicho texto Roustang criticara la construcción en el analisis. pues observará que 

tal es un proceso de construcción de la verdad del psicoanálisis. En su excelente disertación 

demostrará que. a grandes rasgos y sin hacerle mucha Justicia. el ps1coanálista es el 

detentador de la verdad del paciente y que este proceso se da a partir de la construcción. la 

rememoración y la convicción, construcción y com·icc1ón que con hu.wunte frecuencia. 

cuenta con la alucinación e hipermnesia del analiwdo. 

La advertencia meroclo/óg1ca resume toda una v1s1ón. es la v1s1on de Foucault. que 

viene a ser critica justo de los dos puntos anteriores, y no es que se eche vmu nuevo en 

odres viejos/ 10 no se pretenden que estos se rompan o se pierdan, la intención es hacer un 

ejercicio de critica a la luz, u obscuridad. de estos otros ojos. Sobre el primer punto 

denunciará o mejor dicho buscará la utilidad del conocimiento histórico para formar, 

ladrillo por ladrillo, en lugar de piedra por piedra, usando u.Va/tu en lugar Je me=cla,211 ese 

muro de cal y canto que ha nombrado la ontología del pre.1·enre. 

Sci\alara en el segundo punto, desde la arqueología, esas mascaras que la verdad 

asume, y que pone cuidado en denunciar. Este principio a manera de advenencia tiene su 

trascendencia pues nos pone en aviso de los peligros de anclar nuestro barco, de dirigir 

nuestros afanes, al fastitocalon que llamamos verdad o ciencia, pues este traidor se sumerge 

como lo que es, una falsa tierra, cambia, no es estable y puede terminar arrastrándonos. 

Esta visión representa una critica para el sujeto trascendental, para el objeto de estudio sin 

cambio, estático y substantivado, y para la labor del intelectual. Aquí vale la pena retomar a 

Foucault que una vez más se centra en la historia de la verdad y que viene dando 

seguimiento .a la psiaquiatrización, despsiquiatrización y la antlpsiquiatria como relaciones 

de poder y saber en los individuos, o mejor dicho sobre los individuos. Esto es, como se ha 

c~nformado la verdad del anormal en función de una posesión exclusiva del médico. 212 

En esta ocasión, una vez más, resulta útil volver a la genealogía para rescatar esa 

. verdad. para desentrai\ar esas relaciones de poder. Una vez más resulta util para ahondar 

209 Siglo XXI, Mé><, 1989. p63. 
210 Marcos 2:22 
111 Génesis 11 :3 
112 Foucault, M La vida de los hombres Infames, Carente, La plala. 1996. pp5 l-59. 
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sobre cuestiones propias de nuestra práctica. De conocer de "la palabra" del que cura, de 

desentrañar la verdad arqueológica, de reconocer el poder de la palabra. 

Es deseable hacer la critica a partir de reconocer esa relación de saberlpoder en In 

que se esta inmerso al hacer eso que llamamos psicología. A partir del ejemplo, que viene 

tocando esta problemática, bien vale la pena pensamos de manera diferente, menos 

altruistas y humildes, y señalar esa muda realidad, no hay saber imparcial. 

1 TESIS CON 
; !lLLA DE ORIGEN 
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3.4 Rejlexlónflnal 

En la actualidad historia de la psicología se le llama a un libro de 10000 palabras 

que se especializa o:n decir todo lo que no se no:cesita saber y que se o:ncuentra o:n el tercer 

anaquel, del segundo estante en .el• último piso de una biblioteca, a dos kilos de hojas que 

narran las andanzas de un c~n~~~ld;~¡: encontrarse a si mismo, a una compilación de 

cuentos de "buenos hombres", Especie de Gnomos, pues siempre ocultan tesoros, en este 

caso, tal tesoro es el conocimiento. 

Psicología se le llama a una forma de normalizar lo no anormal, no normal, a una 

montón de ideas disimiles y contrarias engarzadas por un hilo sin sustancia y una palabra 

sin esencia. a una moneda que circula devaluada en círculos cada vez más abienos y menos 

selectos, a un encofrado podrido y caduco vencido por el peso de su betún y su argamasa. a 

un arco sostenido por contrafuenes pero sin !lecha, a un inútil modillón con oropel de 

erudición. Se podría decir más, o tal vez menos, de esta nuestra Salome de tantos velos y su 

sórdida historia, pero todo comentario es vano si no se dirige a transformar a través de la 

critica. Octavio Paz., en su editorial al primer número. de·• 1a revista Vuelta, escribe 

criticando el estado hegemónico de ese momento, "un pueblo .sin poesía es un pueblo sm 

alma, una nación Stn crÍ/iCa es una nación ciega"213
, a rni j.Uieio se puede decir lo mismo 

del conocimiento, una ciencia que no se critica, queda, ciega ensoberbecida en una 

ignorancia erudita. Es menester reconocer las razones que ·mueven nuestra practica, 

Foucault escribe en la Microjlsica del poder: 

El papel del intelectual no es el de silllarse, un poco en avance o 

un poco al margen, para decir la muda verdad de todos: es ante todo 

luchar contra la.~formas de poder al/f donde éste es a la ve= el objeto y el 

instrumento: en el orden del "saber", de la "verdad", de la "conciencia", 

del "discurso "214
• 

213 Vol. 1 No. l. Diciembre de 1976. 
114 La piqueta, Madrid, 1992, p79. 
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Es ahí de donde me parece se encuentra la necesidad de conocer más de nosotros 

mismos. de hacer una ontología del presente. Sei'lalar la pretensión de la institución 

formadora, la escuela, y la institución adaptadora y adoptadora. el hospital, la empresa, etc, 

es necesario para dirigir nuestra labor y reconocer nuestros alcances y limitaciones. 

En este escrito qut:dan preguntas, muchas. sm responder, esas sólo es posible 

contestarlas en la medida en que se observe hacia el pasado, no para ver el progreso, sino 

para cuestionar la procedencia de nuestras prácticas, no para dar por hecho los discursos 

que conocemos. sino para desenterrar esos saberes sepultados que no han hablado y que 

dan cuenta de nuestro hacer. 

Finalmente cierro como inicie, rememorando las palabras encamadas de los Hayoth, 

visiones proféticas de otro tiempo, esta vez con Mateo. rostro humano de Hanii:I, la cuarta 

parte, quien pensando en los falsos profetas, recuerda "Por sus frutos los conoceréis" 

¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los ahro;os? 11
J, y yo afirmo, no es así 

con todos, no es al final la labor y el trabajo lo que hablará por nosotros. La intención en el 

presente fue criticar espero que medianamente se hayan cumplido los objetivos mínimos 

para la reflexión y para satirizar la genuflexión que tanto daño haec al conocimiento. 

Es cuanto. 

"" Mateo 1: 16. 
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