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I. LA GENEALOGiA DEL INDIVIDUO MODERNO:
U\Al'1ALiTICA I NTERPRETATI VA DEL PODER
U\ VERDAD Y EL CUERPO

PREFACIO

£Ste libra naci6 de un desacuerdo entre amigos. Paul Rabinow, asistente al
seminario impartido en 1979 por Hubert Dreyfus y John Searle -<:1 cua]
se refena, entre otras cosas, a Michel Foucault- objet6 la caracterizacion
de Foucault como "estructuralista" cpico. Tal objeci6n suscit6 una discusi6n
que condujo a la propuesta.de un articulo conjunto. Era evidente, a medida
que la discusi6n se prolongaba a 10 largo del verano, que el "articulo" seria
un libro corto. Se trata ahora de un libro de tamano regular pero deberla
ser mas largo. '

Jnicialmeme iba a I1amarse MicMl FaucaulL: del estructuralimuJ a la herm.e.;.
netuua. Pensabamos gue Foucault habia sido un tanto estructuralista en Las'
palalrras y las cosas yen La arqueologia del saber, pero que se habia desplazado i
au na posici6n imerpretativa en sus obras posteriores sobre las prisiones y la ;
sexualidad. Un gropo de especiaJistas en literarura y filosofos, al que presen- \
cmos nuestras ideas, nos asegur6 con gran convicci6n y sin discusi6n alguna I

'::;-que Foucault nunca habia sido estructuralista y que odiaba la interpretaci6n. i
EI segu ndo titulo de nuestro libra fue Muhel FoucaulL: mds alUi Ikl estructura

lismo )' la htmTl£Tliulua. En esta rase, argu mentamos que si bien estrictamente
hablando Foucault no habia sido esrrueturalista, pens6 que el estruetura
Iismo era la posici6n mas avanzada en las oencias humanas. Sin embargo, el
no practicaba las ciencias humanas; analizaba el discurso, como un ambito
aut6nomo desde eJ exte:ior. Esta vez and:1bamos por buen camino. Foucault
nos dijo que eJ verdadero subtitulo de El orden <U las cosas era Una arqueologia
del estructuralisma. Ahara el lio consistia en que si bien su lenguaje yenfo
que escaban fuertemente influidos por 1a moda estrucruralista en Francia, "

. Foucault nunca postul6 una teoria universal del discurso, sino que mas bien "'I
.~ intent6 describir las rarmas his1.6ricas de las practicas discursivas. Probamos
. el efecw de esta versi6n con Foucault yest\.lVQ d<: acuc:rdo en que nunca fue

estructu ralista, pero que quiza no se reslsti6 tanto como podia haberlo hecho
a los avances sed uctores del vocabulario estructuralista.

Desde luego, aqul no se tracaba solamente de una cuesti6n de vocabulario.
Foucault no niega que a mediados de los aiios sesen 5 trabajo se desvi6 del

~-. interes par las pr:1ctic~~~ci~es qu=-~?~forman tanto l~ i~ti~~i~n.:~~m~
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los di5cursos, hacia un enfasis casi exclusivo en las practicas lingi.iisticas. En
eIlimite, tal enfoque condujo, por su propia 16gica y contra e1rnejor jui
cio de Foucault, a una explicaci6n objetiva de la manera regulada como eJ
discurso se organiza, asi mismo y rambien a las practicas e insr.ituciones 50

ciales, yen un destuido de la manera como las propias practicas discursivas
se ven afectadas por las practicas sociales en las que elias mismas y eI investi-t
gador se encuentran insertOs. bto es 10 que lia fl1agl?s la ilusi6n del d iscurso i
aut6nomo. Nuesrra tesis consiStC en que em. teona delaspracticardiS-cur- )
swa5(;"lnsostenible, y que en su obra posterior Foucault ha convertido en i
objeto de su analisis cntico al vocabulario esaucruralista que engendr6 esta i

\.' ilusi6n del discurso aut6nomo.
,> Una segunda tesis consistia en que asi como Foucault nunca fue estrucru-

~. ralista. a pesar de haber sido tentado por el estrucruralismo, del mismo modo
estaba mas alia de la hermeneutica. aun cuando era sensible a sus atractivos.
Escibamos todavia sabre la pista. Resulta que Foucault pJaneaba escribir
una ~arqueologiade la hermeneutica", el otTO polo de las ciencias humanas.
Fragmentos de este proyecto son evidentes en algunos de sus escritos sobre
Nietzsche en este periodo, Foucault nunca se vio tentado por la busqueda
de significados profundos, pero influyeron en el tanto la lectura interpreta
tiva de la h~toria del pensamien~ occidental de ~ietzsche ~ue revelaba~
que no habla nada a Jo que pudlera darsele una Interpretacl6n profunda, ;
como las ideas de que, sin embargo, la locura. la muerte y el sexo subyacen '

;- al discurso y se resisten ala apropiacion lingiiistica.'
",' Argumentamos que el trabajo de Foucault en los setenra ha sido un es-

fuerzo sostenido y ampliameme exitoso por desarroliar un nuevo mcrodo.
"" Tal metodo combina un tipo de anal isis arqueol6gico que conserva eJ efecto
7 J distanciador del estrucruralismo y una dimensi6n interpretativa que des

arrolla la inruici6n hermeneutica de que el investigador siempre se encuen
tra situado y debe comprender el significado de sus practicas culturales desde
su interior. AI usar este metodo, Foucault es capaz de explicar la 16gica de 1a
pretensi6n del esrrucruralismo de ser una ciencia objetiva y mmbien 1a mani
fiesta vaJidez de la contra-tesis hermeneutica, segtin la cuallas ciencias huma-,
nas solo pueden proceder Iegitimamente mediante la comprension del sig-7
nificado mas profundo del sujeto y su tradici6n. AI usar este nuevo metodo, !

I que denominamos analitica interprerativa, Foucault puede mostrar c6mo los j
, se:cs hurnanos se han co~venido,en nuestra ~ulrura, <:n el tipo d~ objetos y I

'.-; sUjCtos que eI esrrucrurallSmq y la hermeneuoca descnben yanahzan.
Sin dUdat5.Lt~ID_~del pOde! es central en el diagn6stico que hace Foucault

de nuestra sitUation actual. Sin embargo, como decimos en eI texto, no
es esm una de las areas mas desarrolladas par el. En algunas d iscusiones
Foucauk esruvo de acuerdo en que su concepto...d.e poder sigue siendo eva
siva pero importante. Generosamente acept6 dar otro paso para remediar
esta situaci6n. ofreciendonos un texto inedito sabre eI poder, para que fuera
incluido en este llbro, par 10 G.ualle 'estamos muy agradecidos.
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Quisieramos, ademas, dar las gTacias a las muchas personas que nos pro
porclOnaron atenCl6n y sugerenClas generosas, en particular a quienes asis
tieron a nuestras reuniont..:'. cn Berkeley. .

Hubert Dreyfus agTadece especialmente a David Hoy, Richard Rorry, Hans
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Martin Jay y Michael Meranze par la suya,
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INTRODUCCION

Este es un libro sobre c6mo estudiar a los seres humanos y sobre 10 que nos
eosena tal estudio. Nuestra tesis es que los mtentos modernos de mayor in
ftuencia para lograr esta comprensi6n -fenomenologia, esauccuralismo y
hermeneutica- no han cumplido las expectaovas quee\los~
maron. Michel Foucault orrece, en nuestra opini6n, elementos de un medio
de comprensi6n alternativo que es poderoso y coherente. Sus obras, pensa
mos, represenmn el esfuerzo contemporaneo mas importante para desarro
!Jar un metodo para el estudio de los seres humanos y para diagnosticar la
situaci6n actual de nuestra sociedad. En este libro an<;lizamos, cronol6gica
mente, los escritos de Foucault para mostrar como ha buscado refinar sus ins
tru mentos de analisis y afilar su intuici6n critica de la sociedad moderna y de
sus descontentes. Asimismo, intentamos ubicar el pensamiento de Foucault
entre el de orros pensadores con quienes su enfoque tiene temas en comun.

Foucault ha mostrado ampliamente que las biografias oficiales y las opinio- f ,I
\ nes corrientemente admitidas de los intelectuales cimeros no conllevan nin- )1"
Jgun,%~erdad transparente) Mas alia de los expedientes y de la autoConciencia :5
~ de cualqUIer epoca esL1n las practicas hist6ricas organizadas que hacen posi-

ble, dan significado y situan en un terreno politico a estos monumemos del
discurso oficial.

1.05 datos que contienen tales documentos oficiales son, con todo, rele
vantes yesenciales. Quiza el modo mas ir6nico y eficiente (si no el mejor)
de empezar un libra sobre Michel Foucault es simplemente reproducir el
expediente biognifico impreso en la solapa de las traducciones al ingles de
sus obras. Una reciente dice asi:

Michel Foucault naci6 en Poiriers, Francia, en 1926. Ha sido cated ratico
en muchas universidades en todo el mundo y fue DirectDr del Institut
Fran~ais en Hamburgo y del Institut de Philosophie de la Faculte des
Lettres eo la Universidad de Clermont-Ferrand. E.scribe con frecuencia
en peri6dicos y revistas franceses y tiene una cateara (!-listeria ySistemas
del PensamientD) en la insrituci6n mas presrigiosa de Francia, eI CoUtge
de France.
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Ademas de su estudio c!asico, Historia de La Locum,M. Foucaull es ::lUwr
de El nacimienlo de la cUnica, Las palabras )' las cosas, La arqueologia del saber y
Yo, PiCTTe Riviere. Su ultimo libro, Vigilar y casligar: nacimiento de la prisit5n,
fue publicado por Pantheon en 1978.

£Sea noticia encomiastica publicitaria fue publicada en la contraponada
de la uaducci6n al ingles de Ja Hislona de La sexua.lidad. Podriamos anadir
que Foucault rambien ha publicado un ensayo inrroduetorio, del tamano
de un libra, sobre el psicoanalista heideggeriano Ludwig Binswanger, un
libro sobre el escntor surrealista Raymond Roussel y un libro cono sobre
enfermedades mentales y psicologla. ,

, Volviendonos de ~os .expedie?l~s~I]:~ibimientooficial enrre la alta inleUi.T
I frLiUl. en una resena delCliffora Geeru}(profesor de ciencias sociales en el;

'5' nstituto para Estudios A'variZadoSClernnceton) aparecida en The New lark I

Rroin.o ofBoolu el 26 de enero de 1978, leemos:

Michel Foucault i:rumpi6 en la escena intelecual a principios de los se·
tenta con su HlSlmu de La Folie; una historia no convencional pero todavia
razonablemente reconocible, de la experiencia occidental de la locura. A
partir de entonces se ha convertido en una especie de objeto imposibJe:
un historiador no.hist6rico, un cientifico de las ciencias humanas antihu
manista y un contraestructuralista esrructuralista. 5i a esto anadimos su
escilo terso, impactante, que logra ser imperioso y dominado por la duda
al mismo tiempo, ademas de un metodo que apoya el resumen general
con e1 detalle excentrico, el parecido de su obra con un dibujo de Escher
--:-escaleras que suben a plataformas in feriores a elIas, puen.as abiertas ha·
cIa afuera que conducen de nuevo al interior- es complelO.

"No me pregunten quien soy, ni me pidan que permanezca inv::lri::Jble",
escrib-e en la inrroducci6n de su unica obra puramente melOdoJ6gica (La
arqueologia del saber), que es en su mayor parte una coleccion de rechazos a
posiciones que eJ no sostiene, pero de las cuales considera probable que 10
acusen los "mimos y saltimbanquis" de la vida inlelectual. "Es una moral
de estado civilla que rige nuesaa documentaci6n", afirma. "Que nos deje
en paz cuando se trata de escribir". Quienquiera que sea, 0 10 que sea,
eI es 10 que Ie haria falta ser a cualquier sabio frances en Ia aClualidad:

teVa51Vg)
~ embargo (y e~ esto difiere de mucho de 10 que ha lenido lug::lr en
Pans, desde ~a apa,nC16n d.e! e.strueturalismo), Ja d iliculod de su obr::l su rge
no solo dellOteres por SI mISmo y del deseo de fundar un culto inlelec
tual al eua! s6lo pueden unirse los insrruidos, sino de un pensamiemo
poderoso y genuinameme original. En L,nto no prelende nada mas que
una Gran Renovaci6n de las ciencias humanas, no es sorprendente que
mas de una vez sea oscuro, 0 que cuando consigue ser claro no sea menos
desconcertante.

EI exped ieote presenta los hechos esenciaJes, la resena crllica 110S los ubica.
Ahora podemos ocuparnos de los libros de Foucault.
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Cenrramos nuesrro argumento en los problemas que aborda Foucault en
sus obras. Nuestro libra no es una biografia, una psicohistoria, una historia
intelectualo un compendio del pensamiento de Foucault, aunque, desde
luego, hay elementos de los dos ulumos. Es una lectura de su obra que tiene
en cuenta cieno conjuntci de problemas, es decir, una interpretaci6n. Hemos
tornado de Foucault 10 que es unl para enfocar y abordar tales problemas.
Puesto que utilizamos la obra de Foucault para ayudar'nos, no pretendemos
abarcar en toda su extensi6n los temas que, en distintos momentos, han sido
su objeto de estudio. Ello nos parece legitimo ya que es precisamente la
manera como Foucault trata a los maestros pensadores del pasado.

\ Foucault piensa que el estudio de 105 seres humanos dio un giro decisivo
\a1 final del siglo dieciocho, cuando los seres humanos fueron interpretados
;c?~O sujtjtos cognoscentes y, a1 mismo tiempo, objetos de: ~pio cono-

~cl~lento'LSStainte!Jlretaci6n kan~'!.:fin~_~·!.t..~!::~~introdujo
la Idea de que el hombre es ese ser tlmco que se encuentra totalmente in·
volucrado en la naturaleza (su cuerpo), en la sociedad (relaciones historicas,
~con6micas y politicas) y en ellenguaje (su lengua materna), y que a1 mismo
oempo encuentra un fundamento firme para todos estos involucramientos
en su actividad organizadora y dad ora de significado. Seguiremos el anali·
SIS que hace Foucault de las diversas fonnas que lOm6 en los siguientes dos
siglos esta probJematica (llamada por Foucault en Las pala.bras y las cosas la
anaJitica de la finitud). .

Para poder situar a Foucault, es importante tener presente que en las dos
ulcimas decadas las ciencias del hombre han estado divid idas entre dos reo
acciones metodol6gicas extremas frente a la fenomenologia, las cuales he
redan pero buscan trascender la division kantiana de sujeto/~bjeto. Ambos
en foques intentan eliminar la c?Lncepci6n husserliana de un sujeto rrascen
dental que.co~fieresignificado1tL~nf~.::.e~structuralistiintentaprescindir
tanto del slgmficado como de(s-;jelO, medIante elaescil'brimiento de !eyes
objeti\'3.S que rigen toda la actividad humana. La posici6n opueSta' que reo
cogemos bajo el rubro general d~lher~ticalabandona el intento de
los fenomenologos de comprenderarnombrecomo un sujeto que confiere
signific.ado, pero intenra conservar eJ significado ubicandolo en las pr.icti
cas soclaJes yen los textos literarios producidos por el. Para triangular los
~~vimientos de Foucault, es importante establecer con precision las tres po
slClOnes: esrructu ralismo, fenomenologfa y hermeneutica.

,\" Los esrructuralistas intentan tratar cientificamente la actividad hu mana
.:/encontrando eIeme;tQsbaSicos (conceptos, acciones, clases de palabras) y

las reglas 0 leyes mediante las cuales se combinan. Hay dos tipos de esrruc
turaJismo: el esrructuralismo atomista, en el cuallos elementos se especifican
completamente aI margen de su P;Pel en un todo mas extenso (por ejemplo,
los elementos del cuento popular en Prop)1 y el esrructuralisqtQ..djacr,Q!1i£.o.
u holista, en donde 10 que cuenta como elemento /XJsihle se define aI mar·

1 \"Lad:mir Ja. Propp, Mrn-phology oflhe FolALal(, The Hague, Mouton, 1958.
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gen del sistema de elementos, pero lo que cuenta como elemenw Teal es
una funci6n de todo el sistema de diferencias del cual el elemento dado c;
parte. Foucault, como veremos, distingue de manera explicita su metoda
del estructuralismo atomista, por 10 que compararemos y conrrastaremos su
metodo arqueol6gico con el metodo del esaucturalismo holista con el cual
tiene un parecido mas cercano.

Levi-Saauss enuncia Gil metoda de manera sucinta:
EI metoda que adoptamos (... ] conSGi de las siguientes operaciones:

1) definir eI fen6meno bajo estudio como una relaci6n enae dos 0 mas
terminos, reales 0 supuestos;

2) con.struir una labla de permuitUWrus posihles entre estos terminos;
.3) tomar esGi Gibla como objeto general de amilisis eI cual, s610 en este

Dlvel, puede producir conexiones necesarias, siendo el fen6meno consi
derado al principia s610 una combinaci6n posible entre otras, cuyo sistema
COmplelo debe ser recon.struldo con anterioridad.'

Todo depende de los criterios de individualizaci6n de los terminos 0 ele
mentos. Para los esaucturalistas holistas, como Levi-Strauss lOdos los [ermi
~os posibles d,eben defi.nirse (identificarse) con independe~ciade cualquier
sIStema esp~lfico; el sIStema especifico de terminos determina, entonces,
cuales termmos posibles cuentan en realidad como elementos esto es el sis
tem:' proporciona Ia individualizacion de los elementos. Por 'ejempl~, para
LevI-Strauss en La crudo y to cocido, crudo, cocido y podrido se identifican
como aes elementos posihles; cada sistema real de elementos determina en
tonc~ c6mo se individualizaran en ese sistema estos tres elementos posih~s.

Por eJemplo, pueden agruparse en oposiciones binarias tales como crudo us.
coeido y podrido, 0 crudo y podrido vs. cocido, 0 cada uno de los elementos
puede valer por sf mismo. S

J:'?:' La fenom~nologia trascendenGil, tal como Ia define y practica Edmund
\:~usserl.es dlametralmente ?puesGi al estructuralismo. Acepta Ja tesis de que

. eI hombre :s l?talmente obJelO y tOGilmente sujeto, e investiga la actividad
dador:a de s.lgnl~cadodel eg? rrascendenGil, l;1 cual otorga significado a tod os
los obJetos ,mcl~!do su prop!? cuerpo, su propia personalidad empirica y la
cultura e hlStona q~e "con.suruye" como condiciones de su yo empfrico.
. L~ fenom.enol0$la trasce~denraJ de !1usserl dio origen a un contramo

vllruento eXlStenClal con~uC1do par Heldegger en Alemania y por Maurice
Merleau-Ponty en FranCia. Foucault estaba versado en eI pefl5amiento de
ambos fenomen610gos existenciales. En la Sorbonne escuch6 a Merleau.
~oncy ~xponer10 que mas adelante Damo Ia fenomenologia de Ia experien
Cia VlVl.da. En sus confere.ncias y en su influyente libro. Fm.cmmolcg{a de la
fJerupewn. Merleau-PoDt~ mtentaba ~ostrarque el cuerpo vivido, mas que el
ego trascendental. OrgaDlza la expenencIa, y que el cuerpo, como conjunto

] C.ude Uvi-Stnuss, ThlnniJm, Boston, lkacon Press, 1963, p. 16 (cursiv;u nuesuas).

J Cbude Uvi-Str:lUSlS,n... Raw and the Coolud, Nuev:l Yorlc, Huper and Row, 1969.

16

imegrado de habilidades, no podia ser sometido al tipo de analisis intekc
LUalista en [erminos de reg-las, desarrollado par Husser!. Foucaul[ Girnbien
es[udi6 la reconsideracion clasica de Heidegger de la fenomenologia, Elser
J' eltiempo, y present6 con simpatia la ontologia hermeneutica de Heidegger
en su primer [rabajo publicado, una larga inrroducci6n a un ensayo del psi
coterap~eideggeriano Lud wig Binswanger.·

La} feno~enol_?_g~ de Hei~~gge:-f.;ubraya Ia idea seg-un la cuallos suje
tos humanos se conforman por medio de las practicas hist6rico-culturales
en las cuales se desarrollan. Tales pracricas forman un aasfondo que nunca
puede mosrrarse todo explicitamente, y, por Ginto, no pucde comprenderse
en terminos de las creencias de un sujeto que confiere significado. Las practi
cas hist6rico-culturales contienen, con todo, un significado; encarnan un
modo de comprender y de arregl;hselas con las cosas, personas e institu.
ciones. Heidegger llama a este significado que se encuenaa en las practicas,
una imerpretaci6n y propone hacer pa[entes ciertas caracteristicas generales
de raj interpretacion. En El ser y eltiempo Hama hermeneutica a este metodo,
que consiste en dar una imerpretaci6n de Ia interpretaci6n encarnada en
las practicas cotidianas. El uso heideggeriano de este termino se remonGi a
Schleirmacher para quien Ja hermeneutica significaba la interpretaci6n del
significado de los textos sagrados, ya Dilthey, quien aplic6 eI metodo inter
pretativo de Schleirmacher ala historia. Heidegger, mediante la generali
zaci6n del aabajo de Dilthey y su desarrolJo en un metodo general para la
comprension de los seres humanos, inrrodujo el [ermino y el enfoque en el

A::samiento contemporaneo. .
-~/!e hecho, hay dos tipos d iscintos de invesrigaci6n hermeneutica en El ser

/
.» el tiempo, que correspond en a las secciones 1 y II, Ycada uno de elIos ha

sido desarrollado par una de las dos cs<:uelas de fil6sofos comemporaneos
que Daman hermeneutico a su trabajo.

En la secci6n I, Heidegger elabora 10 que llama "una interpretaci6n del
Daum en su cotidianeidad".' Ahi establece el modo como el Da. um se inter
preGi a si mismo en su acrividad cotidiana. £Sta "eomprensi6n primordial"
en nuestras practicas y discurso cotidianos, la cual no es tomada en cuenta
por los practicantes, pero que reconocerian si se les seiialara, es objeto de
gran pane de Ia investigaci6n hermeneutica reciente. Harold Garfinkel,
soci61ogo,O y Charles Taylor. cientifico polltico, T se identifican explfcitamente
con este tipo de metoda hermeneutico. Una ramificacion de este tipo de
hermeneutica de Ia cotidianeidad es la aplicaci6n del mismo metod 0 a otras

• Ludwig Binswang(:r, L. Rtv< eI I'E:.ruknu, trad. Jacqueline Uerdaux. Introdueci6n y Now
de Michel FollOul!, Paris, ~ee de Brower, 1955.

I Martin He:id"Uer, EI seT J ,I tintrpo, Mexico, Fondo de Culcun Econ6mia, 1962.

o Cfr. Harold G:lTflnJ<eI, StuJi<lj in Ethntnnewdowt:]. Englewood OiJ&, N.J., Pr(:ntioe Hall., 1967.

T CfT. Charles Taylor. "lncupretarion and Sci.en= of Man", en P:lu! R.>binow y Willi.un Sulli·
V3n (cds.), lnterpr(:urive Social Science, Berl.:.eley, Universicy of CilifornU Press, 1979
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culcuras (por ejemplo, el tipo de antropologia de Clifford Geertz)" 0 a otras
epocas de nuestra culrura (la aplicaci6n de Thomas Kuhn a ]a fisica aris.
totelica" de lo que ahora explicitamente llama el metod/) henneneutico).

En la secci6n I de El seTY el tinnpo Heidegger muestra que la comprensi6n
en nuestras pr.kticas cotidianas es parcial y por tanto deformada. Tal limi
tanon se corrige en la seccion I I, en la eU<l1 no toma la interpretacion de Ja
secci6n I en su valor nominal, sino que la ve como un ocultamiento motivado
de la verdad. Heidegger 10 expresa asf:

[...] laJOT7TUl de ser del user ahf" requin-e de una exegesis ontol6gica que se
ha propuesto por meta eI exhibir los fen6menos en su originalidad, que
~ haga dUl!7ia dd seT iU esu mte contra La tendmeia peculiar iUl misrrw al en
cubrimimto. Por eso para la interpretaci6n cotidiana con sus pretensiones
de suficiencia y de ser algo tranquiJamente comprensible de suyo, tiene
constmtemente el analisis existenciario el car.kter de algo violento. 10

Heidegger sostiene haber descubieno que 1a verdad profunda encubierta
par las pra.cticas cotidianas es Ja inquietante falta de fundamento de una
forma de ser que es, par as£ decirJo, interpretaci6n de principia a fin. £Ste
"descubrimiento" es un caso de 10 que Paul Ricoeur llam6 la hermeneutica
de la sospecha Podria haberse encontrado que la verdad oculta subyacente
era la lucha de clases, como 10 revela Marx, a los vueJcos de la libido, como
10 descubre Freud. En cUalquiera de estes casos, alguna autoridad que ya
ha visto la verdad debe guiar al participante engaiiado por 51 mismo a verla
tambien. (En El ser J el tinnpo, esta autoridad se llama la voz de la concien
cia). Asimismo, en cada caso, el individuo debe confirmar la verdad de esta
interpretaci6n profunda reconociendola. Y puesto que en este caso la causa
del sufrimiento son las defensas represivas, el efecto de enfrentar la verdad
es una especie de liberaci6n, ya sea la crecient.e f1exibilidad que resulta del
darse cuenta que nada esca fundamentado y que LO hay principios guia,
como sostiene Heidegger, el poder desatado al advertir que la propia c1ase
es explotada, 0 Ia madurez adquirida con el enfrentamiento de los secretes
profundos de la propia sexualidad.

Hal15.Georg Gadamer, en TruJ.h and Method (Verdad y mctcxJo), 11 confiere
ala hermeneutica profunda una direcci6n mas positiva como melOdo para
la reapropiaci6n de una comprensi6n profunda del Ser, preservada en las
practicas lingli isticas tradicionales. SegU n Gadamer, nuestra unica esperanza
frente al nihilismo es la reint.erpretacion de esta verdad salvadora.

I Foucault no tiene inter6 en rescatar Ja autointerpretacion cotidiana in.
! advenida del hombre. £Starn de acuerdo con Nietzsche y Ia hermeneutica~

• cF CliJford Gttrtz, T/)( 11Urrfm:14Ji<J.n o!CuiJur<J, Nueva Yorl<., Harp<:r a.nd Row, 1973.

• Tbom.a:s S. Kuhn, T/)( EucnLiJJi 7tnsi<m, Chicago, University of Chiego Press, 1977, p. xw.
(UI tnu-idn t.JmCial, Mtxico. Fonda de Cultura Emn6mia, J982).

10 Heidewr, £1"" J e/ tiempo, ciL p. 339.

II Ham Georg Cadamer, 1rulh and MttlJoJ, N~Ya York, Seabury Press, J975.
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h tal interpretacion sin duda elude 10 que real mente
de la sosSpec a:n queFoucault no cree que una verdad profunda oculta ~a
sucede. In em argo, ., contenida en nuestra autocomprenslOn
la causa de la fuhlsa ~:te~~ta~l: posiciones junto can la de Gadamer en
cood.la~a. Apri:d~ndeabsrracci6n cuando define comentario "como .reapre
un nlve aprop . ifiesto de un discurso de un senodo ala
hension a tra.ves de! sen~d~ ;:c~r, mas escondido, per~ mas fundamental"
vez secundano y pnmer " '0 fi ma "nos enrrega a una ta
(PC,362). Tal explicacion de Ia m~r;;~;:~o~r'u~aJo de que la palabra es acto
rea infinita [...porque] se apo~ so r h [ ] el Verba de Dios, siempre

. d '6' [ ] Ia ExegesIS que escuc a ...
de tra UCCI n ... ,'. "(NC 11.12) Foucaultrechazaesteen-. mas alla de Sl rrusmo ,. ,
secreto, slem~re. b '6n "habiamos esperado en vano, durante 51-

foque con ~ ~:gulente 0 serv~C1 '12. Obviameme, la terminologia en es~ "
glos, la decISion de la palab;: .JNCEn Lestra discusi6n, clasificaremos los dl- t::,
area es confusa y causa con Sl n. . til-------;r;:-"h··ermeneutica" como un,'. '0 0 exegesIS u Izanuo
v~rsc:s upos de mterp~eta~~:mentario"para la recuperacion de los semjdos I
termmo neutral amp 0, ra' tidianas 0 las de otras epocas 0 culturas y )
y verdades de nuestras p cocas"co Ia b' eda de una verdad profunda,
"la hermeneu rica de la sospech~ para usqu

J-.encubie~la prop6sito: b' de Foucaultpara eI esrudio de los seres
AJ segul~t~gJas c~!TI_Ia'~ __b' -'6'-;" as alla de las alternativas

ue constantememe usc Ir m ,
humanos, veremos q, . e les uedan a quienes tcxJaV13. , 'd las 'n cas alternauvas qu q
reclen dLSCUO as - u I h os dentro de la problematica here
intentan comprender a los s~es u.m~~. busc6 evitar eI analisis esrrucru.

dada del fra~aso del m~~c; l:t~~:Sione~de significado y las sustituye por
rallSta que elimlna por p . mo humano como rransformaciones go
un modelo formal del comportamle d significado' procur6 evitar el
bernadas por reglas de elemen~~s~~~:t~~oeelsignificad'o a panir de la ac
proyecto fenomenol6gJco de re . rrascendental aut6nomo; y final
tividad dadora designificado de u2 ~uJetoentario de de~ifrar eI significado
meme, intem6 eVlca.r el prOle!cto ,e cornIa exrremaci6n de la hermeneutica
. ,. d I a ticas SOCia es asl como . 1
ImpllcH.D e as pr ~ mas fu do del cuallos actares SOClales s6 0de un significado dlfereme y pro n ,

se percatan de manera oscura. 1 (H' IMW. de La locura y El nacimiento de La ~
Las primeras obras de FO~7au t sist~mas de instiruciones y practicas dis,)

c!inu:c) se ~e~~n en el a.nalis~sdeLas racticas discursivas se distinguen de
'j1CUrsl\'3S h.LSlOr}C~me~~ ~~~~ c~tidia:a. Foucault s610 se imeresa en 10 que

los acms lingUlsoc~s .. ' . . S' 10 ue los ex enos dicen cuando habJan
Uamaremos actos linguLStlCOS serw . q ~llS'I'S aPlos actas lingu" isticos serios

Ad is restnnge sus and!
como expend?s .. rem "dudosas" que llegaron a llamarse ciencias hum~as.
en aquellas lSClP mas 'fi a su analisis del discurso, abando-
E La armyolorrfn iUi saber, busciLPJ:!I.! ~ L._ . ..- .... - 11 I

n 1-- ~ -. su-anr\i,5isjl)stitu.~ion~1.Argumenta que aqu~ 0 a 0
na~pora,mente ..---. del hombre uede tratarse como SIStemasque puede aludlrse como ClenClas , p . '6 ' .. I de que las

. . unca abandooa su POSICI n 100Cla
aut6nomos de d~cu~o, pero n las racticas discursivas. En laArqu.eoiogia,instiruciones SOClales mfluyen en p

i
I

i..
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con todo, intenra mostrar que las ciencias humanas podrian anaJizarse como
aut6nomas e internameme auto-reguladas. Por otra pane, propone trarar
arqueologicameme los discursos de las ciencias humanas, eStQ es, eviwr caer
en discusiones sobre si 10 que dicen es verdadero, 0 incJuso sobre si sus enun-

. ciados Denen sentido. Mas bien propone rratar todo 10 que se dice en las
- ciencias humanas como~'~<:t~~discursiv,:'>Foucault acJara que su mewdo
~. arqueol6gico, en tamo e permane'cer'neutral respecto a Ja verdad y sIg-

nificado de los sistemas discursivos que esrudia, no es una teoria mas sobre Ia
reJaci6n de palabras ycosas. Sostiene. sin embargo, que es una teoria sobre eJ
discurso -<Jrtogonal a todas !as disciplinas COn sus conceptos aceptaao5."le.
mas legitimados, objews dados por semado y esrrategias preferidas, que pro
ducen tesis cuya verdad puede justificarse. Como ello expresa, "he creldo i.
hablar desde el mismo lugar que esos discursos, y que al definir su espacio, ,
situaria mi enfoque pero ahora debo reconocerlo: desde donde moscre qt
aquelIos hablaban sin decirlo. ya no puedo hablar yo mismo" (CE, 102), ,

Estrictamente habland 0, Foucault nu nca fue esrrucruralista 0 postestru(.
turalista, y mas adebnre incluso se retracta de sus afirmaciones fuenes er
Ia Arqueologia. segUn las cuales el discurso es un sistema gobernado por re
glas similar al presc..nrado por las diversas versiones del esrrucruralismo; y
que es aut6nomo y referido a sf mismo, como afirmaban en ese momento
los postesrructuralistas. Sin emtargo, es importance confrontar su posici6n
en la Arqueologia. justamenre porque comparte ciertos supuestos fundamen-r
rales con el enfoque estructuralista. Argumenraremos detalladamenre que el

I proyecto de Ia Arqueologia fracasa por dos razones. Primero, el poder cau I
r ,atribuido a las reglas que gobiernan los sistemas discursivos es ininreligible
" \ y vueJve incomprensible el tipo de influencia que tienen las instituciones so./'
' I ! ciaJes -influencia que siempre ha estado en el centro de las preocupaciones,
~ \ de Foucault. Se~n~o, en la medida en.q~~ Foucault toma Ia a:queo!~gfa
. .' ! como un fin en Sl mlsmo, excluye Ia poslbilldad de que sus an<1IIslS cntlcos

(I; se relacionen con sus preocu paciones sociales, J

Frente a esta dificultad insuperable, donde eI solo metodo de laArqueologia
no Ie permite dedicarse aI orden de problemas y preocupaciones que mol
dean su obra, Foucault paso un tiempo repensando y reconsrruyendo sus
instrumentos inrelecutaJes. Despues de Ia 1rlJ.ueolo~ a~ndona clarameme
eI i~~n_to de desarrollar una reoria del discurso, y utiliza la gene31QgJ? de
Nierzsch~o unto de partida pai=aefcfesarrolIo' de un metodo que Ie
permlta tematizar Ia re C1 n enrre ver a<r.teona y valOt6q;las'lnstituCio_
nes y pr<1cticas sociales en las cuales emergen. Ello 10 conduce a prestar mas
atenci6n aI poder y al cuerpo en su relacion con las ciencias humanas.- Sin
embargo, eJ metodo arquC:Ol6gico no es rechazado: Foucault s610 abandona
eI inrento de desarrollar una le:oria de sistemas de pr<1cticas discursivas go-

. bernados por reglas. Como tecnica, Ia arqueolOgla est.<1 aI servicio de la ge.
i neaJogfa. Como metodo para aislar objetos discursivos, sirve para disranciar

"'\,ry ydestamiliarizar er discurso serio de las ciencias h umanas. Esto, a su vez, Ie

20

" enea16gicas:( C6mo se utiJizan estos discursos?Permne plantear pregumas g " d d?
'6 d pei'lan en la SOCle a , "

~Que funCl n esem ", 1969 El siguieme libro de Foucault, VlgzLar yL A leoLo".{n apareclO en ' t-
~::ql .6:" - -" .. - -des' ues, Pretendemos argumenrar que en es e

castlgar, apareCl6 selS anos p 1 acticas "carcelarias" que dieron on
libro Foucault se concentra en__asl~~--"'I-n6mbre-y-a la sociedad una

. , d I hombre y e meron a d
gen a las clenclas e al" b'etivo (arqueoI6gico). Por tanto. muchos e
forma suscepoble de an ISlS~, ~ b' " "regular" u trans formaci6n". "ele
los H~rminos clave tales como, go ledrndo". "sl'stemas~ sobre los cuales gira 1'1"" . ""extenon a y .
menta", "regIa. senes, 'd' rerativa generada por pr<1cticas hist6n.Arqu.eoLogia, aparecen como re Interp

cas ~pecificas. . ria de La seruaLUia.d (1977), FO,u"ault cuestiQJl~~a c.~-
ASlmlSmo, ~n ~a hlSLo i nificado rofundo, al rrazar Ia emergenCla de la

enCla herm.~neuoca en un s gd 1 P "cu'c s de dominaci6n sOClal. tvl ues-'-~ 1 relaclOnan 0 a can pra . I
conleSlOn sexua, , r" Ie tales como la psicOterapl3 a os' '"a de pracucas con,eslOna . ,
ITa Ia Imp?rtanCl , . 0 10 evela eI enorme crecimiento dellnteres
procedIn1Jenros mediCOS. cobm d I "da lab pr;kticas supuesras revela.' dos los am ItoS e a Vl . • "
en la pSlque en t~fi d fundo accesible unicamente a una interpretaCl6.~
doras de un Sign! ca 0 pro I d' 0 mu'tu'ple de los "suJ",etos hablantes ,. . fi' od ucen e Iscurs ,'_ '. . _
aleg6nca. In mta,P~deesw ue no podemos asurrur slmplemente
Cre-emos que Fou,cau t ded uce ndo; or investigar 5610 porque nuestra
la preserycia de slgnlficados profu t Potra manera de decir que la noci6n

'I - I Bto es unlcamen e ,
cultur3 aSl 0 sena a, ! ..... cCI'6n culturaL, Foucault ofrece, aSI.,~~ c;no-n;h,...,ri rofundo es unaL~onsuu ". a "
~O~-~---a--lasdos dimensiones estrattgIcas de las pr cn·

. una de rr:ostraCl6n concreta U~ las cuales no s6lo prod ucen al hombre como
cas totahzadoras en desar:? d' 'mporranre ambas se preservan enb"eto sUJ'eto sino ramblen e manera 1 ,', d
o~ Y 'ed'd b' 'vada obsesionadaconelslgmfica 0,

nuesrra soo , a ,0 ~eo .'re a Foucault desarrollar un diagn6stico gene-
[sra combmao6n l~ penru tllal Aisla e identifica Ia organizaci6n

raJ de nuesrra sltuacl6n ~edultudral ac i'E·oder-bio.tecnico" /El biopoder es el
d estra SOC1 a como, -- ---- Ipenetf<lp~e e nu , odos los ;ambitos con el pretexto de mejorar e

orden~!Plent~ cr~c!ente e~ t la oblaci6n, Para el genealogista, este orden
bienesrar del md~vlduoyep d mas atrapados en eI, cuyo unico
dirigido por nadle y condtod1 osdC:r a

y
~~~ orden mismo, se revela como unafin es el acrecentamlentO e po

estrategia. eras de leer nuestra historia y Fouc~ult no es c:I
Hay muchas orras man Se inscribe claramente en la Imea de pen-

primero en leerla de ~ste mod°wbe l' ltimo 1ieid.c:gg~r }' Adorno, Su
sadores tales como Nlerzsche. ~_J,-.~~..__ tis· ", todolocrica

' , iSle: en una creClente so ucaClon me ~_
COntnbuC1on, con todo, cons I gar en donde se vinculan las pr<1cocas

Co • ., el c1Jerpo como u 1
y un en,aslS u,nl~o e.n I I la organizaci6n en gran escala desociales mas lllslgmficanres y oca es con ,.0

poder. . . fl '6n filos6fica con Ia atenci6n escrupulosa I
I Foucault combma la meJor re eX! ti ne de manera conscienre frus-

0 al
deralle empiric,o. No obstante, se ;:~apeturar nuestra condid6n actual

tramemente evaslVO cuanda. se trata
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t
en f6rmulas generales, como eJ intenlO de Heidegger de definir la es~ncia ~
de Ia tecnologia como la posrulaci6n, ordenamiento y puesta a nuestra dlspo, t
sidon de todos los entes. Pero Foucault es consistente con las consecuencias I

de su analisis, esto es, que tales generalidades son 0 bien vadas 0 pueden t
servir como justificaci6n para promover justo aquello que Foucault quiereij •

\ res is ti r. Una vez que se advierten la penetracion, dispersion, confusion, con-,'
1tingencia y esrratificaci6n de nuestras practicas 'sociales, tambien se ad vierte \
!que cualquier intento de resumir 10 que ocurre sera inevitablemente una,'

>!- distorsi6n potencialmente peligrosa. .
, Asimismo, Foucault fastidia a muchos con su insistencia en un enfoque

pragmatico para toda la historiografia significante. Dice que escribe la his
toria del presente, y no5Oaos llamamos analirica interpretativa al metodo
que Ie permite hacerlo. Ello significa que mientras el analisis de nuesrras
practicas acruales y de su desarrollo hist6rico es una demostraci6n concreta,
disciplinada, que podria ser la base de un programa de invesrigaci6n, eI
diagnostico de que Ia creciente organizacion de todo es el tema central de
nuestro riempo no es de ninglin modo empiricamente demosrrable, mas
bien surge como una interpretaci6n. Tal interpretaci6n resulta de preocupa
eiones pragmaticas y tiene un prop6sito pragmatico, y por esa misma raz6n
pueden debatirla otras interpretaciones originadas en otras preocupaciones.

Ahora podemos ver el semid:> en que Ia obra de Foucault esra y siempre
ha estadQ mas alia del esrructuralismo y la hermeneutica. Durante el pe
nodo de IaATfj1Uologfa su reduccion del sujeto a una funcion del discurso y
su intentD de tratar el discursQ serio como un sistema aut6nomo gobernado
por leyes (aunque jamas pretendi6 encontrar leyes universales ahist6ricas)
10 condujo a decir que su metodo no era "enteramente ajeno a 10 que se
llama analisis esrructuraJ" (AS, 25 trad. mod.). A1 abandonar la arqueologia
como proyeeto te6rico, sin embargo, Foucault no s610 se d istancia del es
TTucruraiismo, sino que sittia hist6ricamente el proyecto estructurausta en
un contexto de las practicas cada vez mas aislantes, ord enadoras, sistemati
zadoras de 10 que llama Ia tecnologia disciplinaria. Conserva, sin embargo,
la tecnica esauctural de cenrrarse tanto en el discur50 yen el hablante como
objetos consuuidos, como paso necesario para liberarse de tamar los discur
50S y las practicas de esta sociedad como simples expresiones del modo de
ser de las casas.

AnteS de adoptar tecnicas estnlcturalistas, en la introduccion a un ensayo
de Binswanger -su prime? obra publicada-. Foucault se identifica clara
mente con Ia tradici6n d~ ontologia hermeneutic~tcuyoorigen es EI JeT Y
t1 tiempo de Heidegger. Sin embargo, a medlda que se desarrollo su interes
en los efectos sociales mas que en el significado impUcito de las p.racricas
cotidianas. Foucault simpJemente abandon6 las preocupaciones de la po
sici6n herrneneutica. Mediante la lectura de NietzSche volvi6, una vez mas,

1
a la necesidad ya los peligros del enfoque interpreGltivo. La genealogfa de
!'tiet2.SChe sobre Ia manera como el poder utiliza l.a ilusi6n de significado para

J; promovers.e Ie dio motivos suficientes para eriticar Ia hermeneutica tanto en
~ . •f
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. sobre la vida cotidiana como en su fo~m.a relaci?-
su forma de comentano d 1 b'lerto por las p~cticas Coodlanas. Sm. fu da e 0 encu .. ,
nada de exegeslSyro n T . eal6gico condujo a Foucault a Ia posICIon}
embargo, este mlSmo ana ISIS ge~ e a ser una comprensi6n de las praco-. ;

d ' hfftmUTtl Esto vlen '.qUe el llama ec z T .' d . telicribilidad radicalmente dllerente ;
. oseedoras e una m O' . ., h. cas sOClales como P uienes seglin la explicaClon er-;

de aquella asequible a los actores'fiP~ralm~nte sig'nificativas, profundamente \.
. . I ra ticas son super CIa . .

meneutlca, as p c fu d ente carentes de Slgmficado.
_ significarivas 0 meluso pro n am '6 y 5Ostenemos que en ello Ta-

':- Foucault desarroll6 esta ~t~rpreGlCl ~;:do DO 10 rematice como taI-
dica su contribuci6n mas o!,glna ,auD

6
debe o~nizarseun ambito de

. I emdcs sobre c mo 'O~- ., •
senalando eJemp os cony . Ia mo los confesionarios cnsoanos YPSI-

.. h Tales elemp res, co d ' rnaaCtlVldad umana.:r Bentham nos muestran e que •
coanaliticos yel Pan6ptico de Jerewliy los individuos a traves de medios

1 . renta norma zar a .' . b
nera nuesua eu rura ill . " dolos en su it'tos slgruficaovos y 0 -. lizados conVlroen :r
crecientemente raoona '. . 0 el esrudio de los seres humanos

. jetos d&:iles. Ello. permi.te exphlca:~~uestra cultura, Ypor qu.e las tecni
, como SUJetos y ob~tos es centrad' p hermeneutica YestrucrurailSmo- han
. 'Ii d tal esru 10 - tili·cas acruales un za as en I osl'gue tanto criticar como u z.ar

Asi Foucau t co . 'bl. resulGldo tan poderosas. . : 1 dos metodos dominantes dlSPOlli es
--de manera altamente oTlglnal- os

, :para eI esrudio de los seres humanos.
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I LA. I LUSJON DEL DISCURSO AUTONOMO

1. PR..ACTICAS Y DISCURSO EN LOS PRlMEROS ESCRITOS DE FOUCAULT

La histona de [a [ocura

Historia de [a [ocura (196]) empieza con una descripci6n de la margioaci6n y
el confinamiento de los leprosos en una vasra red de leprosarios diseminados
durante la Edad Media en las afueras de las ciudades europeas.

Dentro de esws recimos, los leprosos se enconrraban aislados del resto de
los habirantes de las ciudades y, al mismo tiempo, 10 suficientemente cerca
como para ser observados. Su posicion marginal --en la orilla, pero no mas
alIa de ella- respond ia a la aguda ambivalencia con la cual eran comem
plados. Los leprosos eran considerados peligrosos y dtbiles; habian sido
castigados por Dios, pero por la misma razon, eran recordatorios fisicos y
corporales del poder de Dios y del deber cristiano de la caridad.

De manera abrupra y dramauca, los leprosarios de wda Europa se vacia.
ron al final de la Edad Media. Pero el Jugar fisico de separacion social y
conexi6n moral no iba a permanecer desocupado. Lo lJenarian UDa y oua
vez nuevos ocupantes, que porrarian nuevos signos y anunciarian nuevas
rormas sociales. "Con un sentido compleramente nuevo, yen una cultura
muy distinra, las formas subsistiran, esencialmen~ esta forma cOn5iderable
de separaci6n rigurosa, que es exclusi6n social, pero reintegraci6n espiri
tual" (HL r, 18). EstOs temas paraJelos de exclusi6n espacial e integraci6n
cultural, que estructuran tOda la Hisloria de la. taruTa, esran aprehendidos en
las primeras paginas.

Foucault enlaz.a sus imagenes de leprosos miserables pero sagrados coo
descripciones, igualmente aprerniantes, de la Nave de los Locos, NaTTmschiff.
Durante el Renacimiento, se embarcaba a los locos y se les-enviaba a navegar
par los rios de Europa en busca de su cordura. Encerrado en su Davia, eJ
loco era "un prisionero en medio de la mas libre y abierta de las rutas" (HL
1,26). En el Renacimiento, elloco empiez.a a hacer su aparicion como figura
cultural de gran interes, reemplaz.ando a la muerte como cenrro de UDa preo
cupaci6n profunda y penee-ante sobre eJ orden y el senrido. Al principio,
apareci6 como pane de un numero mayor de disrintos tip~s agrupados: el
loco, el bobo, el borracho, ellibertino, el criminal, el apasionado.
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El tema del desorden fue formulado en terminos de exceso e irregulari.
dad, no en terminos de disfunci6n medica 0 corporal. EI trar2mienro que
haee Foucault del nuevo conrraste entre JOcura y ralon ocupa una ampli:l
seeei6n de Historia cU La locura, £Ste nuevo comcnido Cultural -ralon y 10
cura c:n la epoca c1asica, salud y enfermedad mental en la nuestra- que
cambia radicalmente en cada periodo yque parece consistir en una serie de
aproximaciones a una condici6n ontol6gica inasible de alteridad pura, es el
que yace en eI centro del anilisis de Foucaull Parece que Foucault pens6 que
exisca "algo" como la locura pura, y que todas estas diferentes formas cui.
turaJe:s la buseaban a tientas y la encubrfan; pero mas tarde abandon6 eSr2
concepci6n,

EI anaJisis de Foucault de estas discontinuidades cuJturales se yuxtapone
siempre a Ia desnipcion de una historia basr2me mas continua del confi.
namiemo y Ia exclusi6n, £1 sentido cambia con cierr2 frecuencia, pero una
continuidad duradera de la forma de 10 que no puede lIamarse mas que po
del' es (y era) Ia contrapane de estos cambios dramaticos en las clasilicaciones
culturales, Es esta tensi6n, desplegada con signilicativos cambios de inrensi
dad, la que atraviesa toda Ia obra de Foucaull La yuxtaposici6n simple de
10 continuo y 10 discontinuo, el poder y el discurso como pares paralelos, en
Cuentra su expresi6n mas clara en Historia cU la lOCUTa, Pero las conexiones y
los meeanismos especilicos que ordenan el discurso y el poder permanecen
surnamc:nte indefinidos, Esta necesidad de especificaci6n es el centro del in
teres de Foucault en sus Iibros pOsteriores, primero pOl' eJ Iado del discurso,
luego por ellado del poder,

EI siglo XVII marc6 el cambio ya mencionado: del Rcnacimiento a la
epoca clasica. De pronto los leprosarios de toda Europa se vacian de sus Ie.
prosos y se convienen en internados para los pobres. Foucault quiere COin.
prender tanto las fuerzas sociales que eSr2ban en juego en Europa y que
produjeron una organizaci6n r2n dramatica de los pobres como el sistema
de clasificaci6n Cultural de la epoca que agrupa a r2nr2 genre en una sola
ca egorfa, (Por que, se pregunr2 Foucault, en s610 unos cuamos meses de
1656 uno de cada cien habir2mes de Paris fue encerrado?

Foucault aisla la fundacion del H6pital General par pane del fey como
un acontecimiento hist6rico principal, A primera vista, esta reagru paci6 n
de una serie de establecimientos y funciones de asistencia bajo un solo rubro
par ceria poco mas que una reforma administrativa, Estos diversos esta.
blecimientos parisinos -uno era usado como arsenal, otro era una casa de
retiro para veteranos del ejercito-- se entregan ahara al servicio de cuid3r a
los pobres, los locos, los desamparados. El decreto del rey disponia que to
dos los pobres. "'de todos los sexos, lugares y edades, de cualquier calidad y
nacimiento, yen cualquier estado en que se encuentren, validos 0 invalidos,
enfermos 0 convaleciemes, curables 0 incurables' .. (HL r,81) tenian dere.
cho a ser alimentados, hospedados, vestidos yen general atendidos. EI rey
nombra una nueva serie de administradores de alto nivel, cuyajurisdicci6n
se extiende no soJameme sabre los pobres confinados en los est3b!ecimien_
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, I ciudad de Paris, El decreto conferia un poder
lOS existentes, SInO a toda ~ d ." 'Tienen todo poder de autoridad,
casi absoluto a estDs ad,mmlS~ra ~res~mercio de olicia de jurisdiccion, de
de direcci6n, de admmlStr~lo~~d~sclospobr~sdtPans: tanto dentro comocorrecCl6n y de sancl6n, so re

d I Ho ' I General''' (HL I, 81).
fuera e Pita . nados para realizar visitas en los va-d habfa doctores aslg • ,

A pesar e que enfaticamente que estos no eran pnmor.
rios intern~dos, F~ucault ~~braya E ellos se juntaban los pobres y los reo
dialmeme mstltuclOnes ml I~as, nFo cault se empeiia en senalar que eI
beldes, los vagabu~dos y ~s ocos, , uo" no debe entenderse como Ia con.

' , enono del gran enClerr lini'
surguwe~to rep " nuestros futuros hospitales mentales y c cas
fusa apanCl6n preCientifica d.e "I'ngu' n otrO Iado relata Foucault Ia" D Ii " ente m aqul m en n ,
medlcas. e muvam,', M' b' ara ella historia es justo al reyes:
historia del progreso clentifico. asd~~~;!cjencias humanas, medicas y psi.
los primeros rastros de nue~tras ~o os movimiemos importantes hacia el
quiatricas deben v~rse e,n as, Pn~:e~ observacion de categorias emeras de
encierro SOCIal, hacJ.a el alSlamle d Y oUa--'n mas tarde sus meuxlos, refi.

E ' ias humanas esarr 'd ,
personas, seas clenc d' ran sus defeosas profesionales, pero segulnn
nann sus conceptos ~ ag~ l:a nes de internamiento, Segtin Fouca,ult, e~tas
operando dentro de msotuclo /.. 'al en Ia especificaci6n yaruculaCl6n- . pel cada vel m"" CruCI ,
desempe~an ~n pa I d 'I seres humanos, pero no nos proporclO'de Ia c1astficaCl6n y el contro e os .

nan UDa verdad cada vel mas Plu~, tifica explicitameme el eSr2blecimiemo
En Historia de la locum FOuc~u, t I denecta de Ia autoridad real, Lo considera

del HOpital cen,eral como poe~~;del~ monarquico y burgues que se organiza
como "una manJfesta~16n.. ~ d .. (HL 182) Se identifican los actDres, se daF · ~ illlSma epoca " . -al
en ranCla e~ es... ., asr2nte directa de las aCClones, y se sen an
una exphcaCl6n monvaclOnal b E bras posteriores Foucault rara vez' 1 r de elias n sus 0 '.
debldameme as e,ectos d I' licaciones causales de quien actlla y por
sera tan explicito respectD b~ as e,xpran y reconstruiran la dinamica social,
qUe; mas adeJante, se pro ematlza H' .~~'n j. la locura 10 que per rna·l' . N obsr2nte en tSw, ~ = ,
estructural ypo ltl~a. 0 '6n ~ solamente eJ contenido discontinuo de
nece a la denv~ y Sill exphCat F ucault aborda explicitamente el aspecto
las rransformacIOnes culLUra es, 0 E lica por ejemplo, que para 1676
institucional y de poder de las cosas

d
, , xtePrnac'1'6n y cuidado a toda Francia,

b ' d'doesteslStema em .,
el rey ha la exten I I' , Francesa habia una gran profuSIOn y va.
~n el momentD, de,la ~e;~~c~ob~neficenciaen Francia yen orras partes del
nedad de estas IOSDtUCl,O ,. d' "debi6 for-marse silenciosameme, en el' t Pero al pnnclplo, Ice 'I
counnen e. _ sensibilidad social, comun a Ia cu tura eUrD-
trailSCUrsO de largos anos, una ediados del siglo XVII: es ella la que
pea, que se manifiesta bruscame,nt~ea;ntedestinada a poblar los lugares de
ha aislad.o d"e golpe esta9c;te~ouna'eron uua nueva forma de discurso'y una
Internac16n (HL I, 89- .. ), '1 asi "debi6 poseer una unidad queJusofi
nueva forma de InSutuclOn SOCJ.a, r' Ia hab'J.a E1 gran encierro "organiza. "(HL I 89) Yen e,ecto .
cara su urgencla .'. 'b'lidad ante la miseria y los deberesen una unid3d compleJa una nueva sensl I
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de asistencia, nuevas formas de reacci6n frente a los problemas econ6mlcos
del desempleo y de la ociosidad, una nueva ttica del trabajo, y L1mbien cl
sueiio de una ciudad donde la obligaci6n moral se confundiri3 con la lev
civil, merced a las formas autoritarias del constrefiimiemo" (HL 1,90)_ '

Foucault enumera .Ios imperativos que hicieron posible y necesaria la apa
rici6n de las casas de mternamiento_ Primero, estaba la necesidad de trabJjo
como un imperativo moral y sociaL La carta constiLUtiva del Hc>pital desta
caba los peligros de la ociosidad y la mendicidad para Paris. Con la aparici6n
de formas de organizacion econ6mica, se debiJitaron los poderes de los gre
mios y se presentaron revueltas y trastornos sociales. Pero mientras gue en
epocas anteriores de gran desempleo la ciudad se protegia contra las bandas
de vagabundos poniendo guardias en sus puertas, ahora establece casas de
internamiento dentro de sus murallas. uEI desocupado no sera ya expulsado
ni castigado; es sostenido con dinero de la nacion, a COSta de Ja perd ida de Stl
libertad individual. Entre el y la sociedad se establece un sistema implicito
de obligaciones: tiene eJ derecho a ser alimentado, pero debe aceptar el
constreiiimiento fisico y moral de la inrernacion" (HL I, j 04).

Foucault explica de manera relativameme directa este nexo entre eI bie
nestar del individuo (y de las poblaciones) y el comrol administrativo del
Estado, como resultado de presiones economicas y sociaJes. Su analisis de
las forrnas que tomo tal nexo y en particular del estilo cultural en el gue
se desplego es sumamente original, pero no asi la dimension causal de Stl
analisis. Dice: ':La. i~lternaci6n tiene en toda Europa el mismo sent.ido, por
10 meno: ~I pnnClplO. Es una de las respuesras dadas por el siglo XVII
a una CTISIS econorruca gue afecta aI mundo occidental en conjumo: des
censo de salarios, desempleo, escasez de la moneda" (HL I, 105). En sus
obras posteriores, la .periodizaci6n, la relativa importancia de estOs impe
ratJvos SoclO-economlcos, las relaciones complejas COn la "sensibilidad de b
epoca" y c?n el discurso cientific~, asi como los mecanismos especificos de
sus operaClOnes, seran problemanzados y rara vez establecidos en terminos
tan directamente causaJes. No obstante, a1 menos la unidad tematica de los
intereses de Foucault es suficiememente clara.

Nuestras relacio~es modernas con la locura ~urgieronabruptamente des
pues de la Revol~clon Francesa. "No hay un psiquiatra, no hay un historia
do~ qu.e no s~ deJe lJ eva r, a principios.del siglo XIX, por eJ mismo principio
de mdlgnaclOn; en todas panes el mlSmo escandalo, la misma virtuosa re
probacion" (HL II, 88). Tal indignaci6n surge del hecho recien percibido
de gue se reunian locos y criminales en las misrnas casas de internamiento.
Evidentemente~ al menDs para quienes poseian esta sensibilidad recien
surgida-, esto era una terrible violacion de las categorias. La separaci6n
moderna .de los loco~ respecto de .Ios criminaJes, los indigentes y los libertl
nos, rsu mcorporacl6n en el ~mblto de la medicina aene su origen en una
mulntud de cJamo:es de .dolor humanitario escandalizados e indignados.
Fou~aultafirma de mmedlato gue no se trataba de un simple avance del tra
tamlento humano de ~os otros, gue progresaba bajo la guia de la ciencia. No;
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., en el fondo mismo del confinamiento donde nace el fen6meno; es a tl
a~;ue hay que preguntar cual es esa nueva conciencia de la locura" (HL.~I,
91). A.u n cuando esto suene misterioso, Foucault p resenta una explicaclOn
directa en dos niveles. .

En primer lugar, hubo, por decirl~,as~, una ca~sa efiClente. Fueron Las pro-
d 1 obleza Yla intelligen1.SUl. cnrrunales encarceladas las gue llama-testas ean. . . . .6

ron la atenci6n sobre la mezcla de locos y cnmmal'.:S. EXl!j1a~ su separaci n
de 10 que les parecia una incompatible y repentJna mez~la mcongrueme y

. d d· c e tes categorias de personas. No pedlan la hberaclon depromlScua e ller n ., ..
I I .. ·era meJ·or trato para ellos EXlglan unlcameme que no seos ocos, nl SlqUi ..

la I ·rru·nales ordinarios con los locos, por mledo de que eUosmezc ran os cn . .0 uL
b·· d· la razon antes de deJ·ar las casas de mternaCl n. a pre-tam len per leran .. .. I" HL

sencia de los locos aparece aU[ como una l!lJustJcla; pero para I.OS alTOS (

II,97). ·6 d I
En segundo lugar, ocurria una profunda r:estruCturacl n, tanto e a se~-

sibilidad social como de las relaciones economlcas. La pobreza, gue habta
sid 0 vista como vicjo y peligro para el cuerpo SOCial, ahora era VISta como
ventaja oculta pero esencial para la naClon. ~os pobres que eS,taban dlSpues
tos a rrabajar por salarios b~os y a consumlr poco, consntulan uno .de los
ingredientes esenciales de la riqueza de una naClon. S~ destaca la,noCl6n de
poblaci6n como un decisivo recurso economico y socIal que debla tomarse
en cuenta para organizarlo y hacerlo producuvo.. .

Foucault trata el tema de la poblaci6n con m~ amplitud en vanos de sus
orros libros. En Las palabras y Las casas, el analisls del trabaJo y de su cam
biante organizaci6n discursiva en la epoca c]aSlCa y:n nues.tra ac~al Edad
del Hombre, conscituye aproximadamente un terclO del libro, Junto con
anaJisis paralelos de la vida y eJ lenguaje. En Vlgilar y caslzgar, Fouc~ult va mas
a.Ila de su anaJisis de la estructura discursiva del trabaJo y la pobl~Clon y ublC"a
este anaJisis en el desarrolJo cambiante de 10 que ahora llama blO-poder .
EI bio~p'oder (vease el capitulo 6), ?uesrra forma moderna ~e poder, se ca
racteriz.a por la creciente organizaCl6n de la poblaClon y el ble~estar en. aras
del crecimiento de la fuerza y la proliuctividad. En este. ana~1S1S se resUtuye
en 10 discursivo y 10 institucional, una relaci6n compleJa. Sm embargo. en
5U forma posterior 5e pone menos enfasis en el Estado y en ~I desarrollo del

"tal· q e Foucault da par sentados como parte esenCial del asuntO, ycapl ISmo, u fu. .
5e presta mas atenci6n al senalamiento exacto del modo de nCJOnamlenlO
de esta forma de poder a nivellocal. ..

De ello se sigue que si la poblaci6n era un component~potenCial de la.~-

ueza de la naci6n, entonces U craso error del coilfinamlento, y a~rraC1on

q 6· "(HL II 109). EI confinamiento general tuvo que abol1.!Se. Fue
ecOll IDlca, ,. 'fi h don
reem lazado por un confinamiento especlfi~omas Cl~n? co y ~m3.no, -
de se~ araban de los locos, ciertas categonas de cnmmales (dlScutJdas por
Foucaul~ en VigiLar y casligar. Se sentfa ahora que los locos debfan ser libe.
rados de sus cadenas y jaulas y devueltos a 1a salud. Lo que Fou.cault llama
la historia mitica de nuestra.humanizaci6n progreslva del rratamlento de los
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locos, oculta "debajo de los miws mismos [... ] una operaci6n, 0 mas bien una
serie de opt:raciones que han organiz.ado silenciosamente tanto el mu ndo de
los asilos como los mewdos de curaci6n y la experiencia concreta de la 10
cura" (HL II, 218). Foucaultse concentra en los reformadores cuaqueros en
Inglaterra. asoCiados can eI nombre de Tuke, yen los medicos racionalisw
en Francia. dirigidos por Pinel. Sus descripciones de las tecnicas desarrolla
das y de la estrategia general para el tratamienw de la locura utiliz.adas por
c:stas dos escuelas se comparan a las que utilizaban los mismos grupos para
el traramienw de Ia conducta criminal.

La estrategia de los cuaqueros consistia en hacer que cada recluso 0 pa
ciente se responsabilizara de su crimen 0 de su enfermedad. "Tuke ha creado
un asiJo donde se ha s~~ti~idce1.terror libre de Ia locura por la angustia ce
~~a de.la rc:sponsabilidaa; el.uuedo ya no reina fuera de las puertas de la
pnsl6n. SIDO que va a actuar ba.Jo los sellos de la conciencia" (HL I I, 223). Se
ins~a en lograr que e~pacieme aceptara su propia culpabilidad y respon
sabillda? 10 c~al en~naba ,una compleja serie de arreglos institucionales.
En el asilo babIa una JCrarqula c:structurada de relaciones, donde eJ lugar de
los paciemes era el mas bajo.

Puc:sto que eJ paciente era considerado rc:sponsable de su enfermedad, la
inte~enci6n terape.utica bajo la forma de castigos se convirti6 en un modo
cor:'ente de tratanu~nw. La meta de estas imervenciones era lograr que el
pac.leme fuera consClente de su calidad de sujew, responsable de sus propias
acclOnes. Po: ello, el sUJe~o, observado y castigado por sus guardianes, era
l1evado. medIante una sene de procedimientos cuidadosameme estructura
dos,. a bacerse 1,0 mismo a si mismo. Una vez lograda esta imernalizaci6n,
soso~ne la teorJa, el paCiente estaria curado. "EI movimiemo por el cual,
obJetlv<indose para.el otro, el alienado recupera su Iibertad, es el mismo que
encontramos Glmblen en eJ 'Trabajo' yen la 'Consideraci6n'" (HL II, 223
224).

E.n Francia, Pinel adopt6 una postura paralela, aunque un tanto diferente
hacla los locos. Para tJ, el asilo se convirti6 en "un insuumemo de unifor
midad moral y de denuncia social. Se trata de hacer reinar, bajo las especies
de 10 universal, una moral" (HL II, 238-239). Debe lograrse que los locos
vean que han transgredldo los criterios tticos universales de humanidad.
Deben ser guiad~s hacia una reafirmaci.6n de las normas sociaJes por medio
de una sene de tecnlCas de readlestranuenw, de alteraci6n de la conciencia
de disciplina del cuerpo y de la psique. '

Muchas de estas tecnicas, incluyendo la exwrsi6n sistematica de la con
fes.i6n, desempenan un pape! cenual en la genealogia que Foucault hace del
sUJCto moderno, esboz.ada a gr<.'.ndes rasgos en Historia. de la se:nuzlidad. En
efecu:, te>:d0s c:sws temas recurnran en las obras posteriores a Foucault -Ia
co Qtucl6n?e los seres ~umanos como sujetos, el traw de los seres huma.

os como obJews, la relacl~n enUe castigo y vigilancia- y los rewmaremos
,?n mas detalJc en los capltulos 7, 8 Y 9. En His/Qri.4 de la locura Foucault
aJSla c:stos temas como desarroUos generales sociales y culturales ubicJdos
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en instiruciones especfficas. En su obra posterior, Foucault dejara de poner
el enfasis en el nivel de las instiruciones per se, y buscara aislar e identificar
un nivel de a mil isis debajo del umbra! de 12 instituci6n. Buscara mostrar que
los conceptos mismos de sociedad, de cultura ~om? concepci6n d~1 mundo y
de individuo (y no 5610 los de locura, raz6n, ClenCla) son, ellos mlSmos, pro
ducidos como parte de una tran,sformaci6n mas vasta de las relaci?nes entre
poder y discurso, que se ha vemdo p.reparando d~rante m.ucho aempo..

En HisJ.aria. de la locum la autonOmla de las tecmcas de I'mel se subordma
ala imporrancia otorgada por Foucault a la figur~ del "perso~aje me?ico".
Se aproxima gradualmente a Freud y a .su enfaslS en la relaCl~n paclente
medico y. por tanto, de manera natural mterpreta en este sentldo d~arro

1I0s previos; mas adelante, vera en Freud una pa~te d~ ~na .tendenCla mas
larga. Sin embargo, la discusi6n sobr: el personaJe medlC.o mtrodu~e otro
tema fundamental en las obras postenores de Foucault: la ImportanCla cen
tral desempenada par los practicantes y los sistemas del conoci~ientode I~s

seres humanos en el desarrollo de las estructuras de confinaauenw y donu
naci6n en Iluestra civiJizaci6n. A uaves de la persona del medico, la locura se
convlene en insania y se integra en el ambito medic:o como objew de inves
tigaci6n. "Con el nuevo estatuCO de! perso~aJe med ICO es con 10 que desapa
rece el sentido mas profunda del confinamlento: la enfermedad mental, con
las significaciolles que ahora Ie atribuimos, se hace entonces posible" (HL II,
252).

Tanto los cuaqueros como los raci?nalistas franceses estaban de ~c~erdo
sobre la impomncia de la intervenCl6n mtdl~a. Para ambos; el medICO se
comirti6 en la figura esencial del astlo. En primer IU&"2:-, tenia el poder de
regular quien entraba a1 asilo y quien 10 abandon.aba. E.n segundo lu.gar,
transform6 el espacio interior del asilo en un espaclo m6:hco. En H.zstona de
la locura, Foucault destaca la integridad moral de Ja figura d.e! medICO so~re
su calidad de cientifico. £Scribe: "La intervenci6n del medICO no se realiz.a
en virrud de un saber 0 de un poder medicinal, que tl tu\,jera como algo
propio, y que estarfa juslificado por un conju nW de conocimienws objetivos.
l a es en su calidad de sabw como el homo meduus posee autondad demro del
asilo, sino como prudente .. , como garantiajuridica y ~orar: (HL II.. 253).

En sus obras posteriores, Foucault volvera. a poner e:JfaslS en la Impor
tancia del conocimiemo del medico como base mLSma de su estatura moral.
Desarrolla un aniJisis alt3mente sofisticado de l3..S ciencias humanas, cien
cias "dudosas" que jamas alcanz.aron el nivel kuhniano e ciencia normal,
y sus fu nciones politicas, sociales y cu leu rales. F?ucault argumentara que
10 que tiene que ser enfocado y. explicado es pre~lS<lmente el hech.o d.e q~e
las ciencias humanas (yen particular las que se vlnculan con la pSlqUIatrla)
han contribuido poco al conocimienw objetivo de los ser~ .~um~nos yaun
asi han aJcanzado gran importancia y poder en nuestra OVIlizaCl6n. C6~0
v por qut esta debilidad cientifica se convierte en un componente esenClal
del poder modemo, es un tema fundamen~"ll de las o~r~ 'posterior~ de
foucaull En Historia de la locum, con todo, Foucault rDlDlnu22 y, en Cleno
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sentido, reduce la importancia y la funci6n del conocimienw al decir: ."Si
el personaje medico puede aislar la locura,. n~ es porque ,Ja conozca, SIOO
porque la domina; y 10 que denrro del POSltlvlSmO wmara figura de obJe
cividad, no sera sino el Olro declive de esta dominaci6n" (HL II, 254). Lo
que aqui aparece c~~o mascarasera vista mas adelante como pane de una
consrruccion esrrateglca compleJa, como un componente esenCial de la do
minaci6n modema.

En HistorUJ. de La locum Foucault ([aza eI crecimienw del positivismo cien
tifico como una coberrura de la explicaci6n real del poder para curar que
se halla uas Ja objetividad -explicaci6n que solo se aclar6 un siglo despues
con la obra de Freud. £1 el siglo XIX, los praccicantes no tenlan Jugar en su
sistema para una explicaci6n de sus propios exiws. "Si quisieran analizarse
las esrructuras profundas de la objecividad en el conocimienw y en la practica
psiquiatrica del siglo XI~, ~e. Pinel a Freud, seria preciso mosrrar que esa
objetividad es desde el pnnClplO una cosIficaCl6n de orden maglCo( ... ] Lo,q ue
se llama la practica psiquiarrica es una ciena cictica moral, co~temporanea
de los ulumos anos del siglo XVI II, conservada denrro de los mas de la Vida
del asilo, y recubierta por los miws del positivismo" (HL II, 259·260).

Lo unico que no podian explicar los positivistas era la efectividad de sus
propias operaciones. Para Foucault, Freud representa el siguiente punto
de transici6n importante en 1::1 zaga de la raz6n y la locura. Freud, en la
explicaci6n de Foucault, alcanz6 su importancia al aislar y destacar, como
objew cientifico, la relacion pacieme-medico como componente esenCial en
eJ tratamiento de Ia enfermedad menea!. "Freud ha puesw en claro wdas
las orras estructuras del asdo( ... ] Pero ha exploeado, en cambio, la esrructura
que envuelve al personaje del medico; ha amplificado sus vinudes de L3uma
turgo" (HL II, 261-262). Al mismo tiempo que Freud Ie daba su verdadera
importancia allugar de operaci6n del poder y efeccividad del ~erapeuta, s.e
Ie encubria con un nuevo miw: el del cientificismo. La auwndad del PSI
coanalista no provenLa de su ciencia, como Freud bien sabia.

Pero, segUn Foucault, aun la habilidad del psicoanalista para comprender
la enfermedad mental se oscurece. "£1 psicoanalisis podra resolver algunas
formas de locura; sigue siendo extrano al trabajo soberano de la sinrazon"
(HL 11, 263). Foucault ciena la Historia. de La locum con algunas referencias
muy condensadas a una forma fundamental de alteridad que se encuemra
fuera del alcance de Ia razon y de la cienc!a y que de modo inexplicado pa
reee otorgarles su posibilidad. Alude al "destello resplandecienre" de poetas
como Artaud, Holderlin y Nerval, quienes de al~un modo escaparon de la
"gigantesca reclusion moral" y vislumbraron esta experiencia fundamental
de 1a sinraz6n que nos atrae mas alia de los limites de Ia sociedad. Foucault
se pregunta si esta alteridad no es el principia de una "conrescaci6n radical"
de la cultura occidental.

Esta referencia a una alteridad absoluca, que funda y elude la historia,
pierde un poco su oscuridad cuando vemos c:\ anaIisis posterior de 10 que
Foucault llama "el rerroceso y el retorno al origen" en Las palalrras y las casas
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(319·326). Foucault analiza esta busqueda de una experiencia fundamen
tal fuera de la hislOria pero que funda la historia como una de las formas
esenciales del pensamiento modema. Teniendo claramente presentes las
primeras obras de Heidegg~r, muestra que esle movlmlemo filos6fico es c~

racteristico de las formas mas desar.olladas del pensamlentO moderno y. Sin

embargo, esta destinado a fracasar. E~ efecw, Foucault mismo busca ahora
medios distinws que el recurso a un lirrute ontol6glco que nos define, ~ero
C] ue no es necesariamente inaccesible, para formular el problema de 10: li:n1

les del conocimienLO del hombre de su proplO ser, y, por tantO, de los hmltes
y func:ones de las ciencias humanas. .

En Historia. de la locum Foucault se asocla con aquelios raros pensadores
excepcionales que vislumbraron la ",ernpresa soberana de la :inraz6n". Mas
adelante busco fundamentar su anaJl515 en eI cuerpo, olOrgandole un con
lenido c~ncreLO accesible publica mente a 10 que quedaba de su tentaci6n de
cncomrar la base ontol6gica lie nueslras practicas hist6ricas. En HLStono. fU la
5l!rualidad, par ejemplo, Foucault imerpreta la busqueda de una sexualidad
inaccesible y secreta, mas alia de las apanencIas, no como un esfuerzo que
persigue de manera correcla la verdad profunda de la condlCl6n humana,
S111a mas bien como una consrruco6n mJUca del pensamlento moderno que

csempena un importante pape! en nuesrra forma comerr:poranea de sa
l-er/poder. Foucauit abandona, pues, el proyeclO -al que ~un asplr:m qUle
nes sostienen que la hermeneutica de la sospecha es el melodo le~umo de
IdS ciencias humanas-- de enunciar un slgmficado profundo derras de las
apariencias. Mas bien, como veremos en detaUe, ahora busca. interpretar
esas apariencias como un conjumo organ!zado de pracuca.: hI:t6ncas, las
cuales produ~en eJ comenido .de. I~ clenc~ hU,~a~as. Sena sol~ una .pe
quena d15LOrsl6n del texw susDtUlr locu~a por el /erbo de DlO: y ~plicar

!a propia critica de Foucault ala hermeneuuca, a la que llama exegesIS, a su
sugerencia de que la locura es una profunda e~penencIa secreta de ~o que
es ser humano, ocu!L3 por la racionalidad yel dl5curso. Asl la explicao6n de
Foucault de Ia locura como alteridad profunda se acerca pehgrosamente a
"una exegesis que escucha, a craves de los entredichos, de los .sfmbolos, de

I las imagenes sensibJ(:$. a (raves de rodo eI apararo"de la RevelaclOn, la locura
. siempre secret(a), siempre rruis a.lla de~l IDIsm(a) .(NC 12). , .

Esta frase, extraida de su slgUiente hbro, El nacrrruenJo.iU La clmua, ~u~s
tra cuan rapido advirti6 que su coqueteo con la profundldad henneneunca
forrnaba pane de Ia tradici6n humanista que buscaba sup~rar y, como. tal,
era un callej6n sin salida. En efeero, la mayor part~ del analislS de HLStona. de
La IocuTa se refiere a practicas publicameme aseqUibles y ~ sus. efec£.?s,. no a
origenes olltol6gicos secrews, y eIlibro se habria fortaleCldo Sl se eliOlll?ra
este recurso a la onwlogia. Pero antes de que retomara los temas~ pro
meted ores de la Hisloria fU La locura., Foucault atraves6 por un penodo de
rechazo excesivo de Ia hermeneutica, del cual no sali6 hasGl su obra de los
anos setenta~
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1..A IlTlJIUologfa dL La meduina

EI excesivo rechazo metodol6gico de Foucault ala busqueda de la verdild
profunda mas alli de la experiencia, lIeva el selIo de la ola esuueturalisGl que
recorri6 Francia en los anos sesenta. En su libro EL nacimiento de La clinica
(1963), que apareci6 dos aiJos despues del libro sobre la Jocura, Foucault
se propone mosn-ar que "las figuras del saber y dellenguaje obedecen 3 !J
misma ley profunda" (NC, 279) -una esrructura que subyace a las teod<lS,
el dis.cuTSO, las pnkticas y la sensibilidad de una epoca, en la medlda que
contribuyen a una comprensi6n "cientifica" de 10 que es ser humano.

Como puede suponerse, para Foucault esta estruetura cambia de manera
disCODtinua en cienas coyumur-as cruciales y, de manera aun mas exclu
siva que en HisuJria dL La Iocura, se concenrra en el "imborrable umbral cro
nol6gico" (NC, 274) enrre la epoca cIasica y Ja epoca moderna del hombre.
No sorprendera a nadie que este familiarizado con las reftexiones francesas
sabre la sociedad occidental, que esta "reesrructuraci6n repentina, radical"
(NC) coincida con la Revoluci6n francesa.

Foucault acepmla explicaci6n coTriente que da la profesi6n medica de las
circunstancias y la importancia de esta ruptura, pero la reinterpreta comple
tamente. La tesis oficial afirma que, con Bichat. la medicina rompi6 fin:!l
mente con la fantasIa y la superstici6n y alcanz6 Ja verdad objetiva sobre el
cuerpo y sus enfermedades. Desde 1a perspectiva moderna de la percepci6n
cuidadosa yla descripci6n neurral, las explicaciones medicas mas antigu;lS 110

s610 parecen faLsas, sino literal mente incomprensibles. ( Que sentido p\lecle
tener un repone como el siguieme, con el cual Foucault empieza su libro'

Hacia mediados del siglo XVIII, Pomme cuid6 y cur6 a una histeric<l h<l
ciendola wmar "banos de diez a doce hora, par dia, durante diez meses
completos". Altermino de esta cura conrra eI desecamiento del sistem<l
nervioso y eJ calor que 10 alimentaba, Pomme vio"porciones membrano
sas, parecidas a fragmentos de pergamino empapado[ ... ] desprenderse
con ligeros dolores y salir diariamente con la orina, desallarse a Ja vez el
ureter dellado derecho y salir emero por la misma via". Lo mismo ocu
TrieS "con los intestinos que, en 00-0 momento, se despojaron de su tunic3
interna, Ja que vimos saJir por eI recto. EI es6fago, la traquea y la Iengu3 se
habian desollado a su vez; )' la enferma habia arrojado diferentes piCZ3S,
ya por el v6miw, ya par la expecwraci6n" (NC, I).

No sabemos si este repone es emplricamente verdadero 0 faLso; ni siq u iera
sabemos gue pod ria consid~rarse como confirmacion del mismo.

La estrategia de Foucault consiste en tomar nuesaa escandalizada com
prensi6n de que ni siquiera ~abemos 10 que puede significar esCl descripcion,
en un riempo tomada seriameme como explicaci6n objetiva, y convertirla en
unacritica devastadora de nuestra complaciente suposici6n de que ahora,
por fin, la ciencia med ica cond uce a la verdad objetiva. EI meollo del metodo
arqueol6gico -<uya importaneia es tal para Foucault en esta ecapa de su

obra que aparece en los tituJos de tres Jibros- es que el arque610go ejerce
sabre todo tipo de discurso y de saber, en especial sabre el nuesuo, un dis
r.1nciamiento de la verdad y del senrido analogo al que aplicamos natural
mente a las explieaciones medicas y a ouas teorias de la epoca clasica. Pero
el mewdo arqueol6gico tambien tiene un lado positivo. Una vez que trata
mos ellenguaje y las practicas de una disciplina de ~tra epoca c~m~ meros
objetos caremes de sentido, podemos acceder a un Dlvel de descnpCl6n que
muesue que aquello que perrnanece incomprensible no catece de su propio
orden sistem~tico. Medicos como Pomme, con sus extraiias descripciones,
se encontraban gobernados de manera inadvertida por "c6digos de concci
miento" (NC)'] esuucturales precisas. Y una vez que advertimos que la or
ganizaci6n del saber medico en la epoca cIasica p~seia una estructu~ formal
comprensible. podemos advertir que 10 que conslderam~scomo teSts verda
deras y significativas de fa medicina mod~rna 'pue?e~ 19ualmeme tratarse
como tesis gobernadas par escructuras arblo-anas sllDllares.

Se tiene la impresi6n de que, por pri:nera vez desde hac.e milenios, los
medicos, libres al fin de teorfas yde qUlmeras, han consenodo en abordar
para el mismo y en la pureza de una mirada, no ~r~venida. el objeto
de su experiencia. Pero es rnenester volver al a~~lS: s?~ las formas
de visibilidad las que han camb13do; el nuevo esplTltu medICO del cual
Bichat es, sin d uda, el primer testigo absolutamente coherente, no debe
inscribirse en el orden de las pu rificaciones psicol6gicas yepistemo16gicas;
no es oua cosa que una reorganizaci6n sinuicrica de la enfermedad (NC,
274).

Es importante adverrir cuan alejado esta ~oucault en este momem~ de
cualquier tipo de hermeneutica. En el prefaclO de !L na.clmun~ de La clmlCa
critica de manera explicita 10 que Ibma comentano, 10 cual mclu ye tanto
la busqueda del fundamemo omol6gic? pr?t:un~o, oculw. por el discu.rso,
como cualquier intento de resucitar la mtehglbdjdad pe~dlda de u~a dISCI
puna que fue tomada en serio de otra epoca. Kuhn, ~or eJ~mplo. s.enala que
a primera vista la fisica aristotelica parece entg~Dca e unplaus,ble,. pero
en lugar de valerse de esw como cuna para reconslderar nuesrra cerodum
bre de que nuesrra propia ftsica por fin riene sentido, Kuhn se propone
hacer plausible a Arist6teJes. D~spues de todo, observa Kuhn, las teorias
de A.rist6teles sobre biolog-fa 0 politica hablan sido "tan cener-as como pro
fundas". La prueba del exito de su recuperaci6n hermeneutica del modo
de percibir la naturaleza de AIist6teJes, consiste en que w se desvaneci6 una

1) Una obsernci6n hech.a por fouauIl en eI prebcio de La.J p<zJ4bTdJ J I4J C=, =ito lIes was
desputs del Na£;-r-rrimo d< la CHnUll, n05 penruL.e apreoar eJ a1a.nee genenl r 7"lIUcrurili= de
su noci6n de "c6digo" "Los c6<hgas fundamenwo de wu cuJlura ~o, que ngen su lenguajC,
sus esquemas perceptivas, sus G1mbias, sus lknia.!, sus valores, bJerarqufa de Sill pracn=
fijan de anL.elTUJlO para c:ld.1 hombre sus 6rdeneo empmcos con los ouks tendd. argo que ver
ydenlIo de los que se reconoeera" (PC, 5).
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gran parte de la aparente absurdidad"13 Nada podria estAr mas lejos del
m~wdo de Foucault que ral intento de revivir el significado perdido dlIa
~ndo su horizonte de inteligibiJidad. Si seguimos esUl liDea de investigacion.
advierte Foucault, "estamos consagrados hist6ricamente a 1a historia. a 1:\
consrrucci6n paciente de discursos sobre discursos, ala tArea de oir 10 que
ya se ha dicho" (NC, 10). .

Foucault se pregunra si no es posible sustituir el comentArio por el "anah
sis esrrucrural" (NC. 12). Promete demostrar en su "arqueologia de la per
cepci6n medica" que es posible otro enfoque que DO intente encontrar el
sentido profundo 0 la verdad esencial de un discurso, anadiendole ouo dis
curso. "No pretende apoyarse ni en la conciencia actual de los clinicos, ni
siquiera en la repetici6n de 10 que en ocro tiempo ellos pudieron decir" (NC,
10). Quiere mosrrar que el discurso, la practica y la experiencia med icos
pueden volverse inteligibles de orra manera, a saber, moso-ando que poseen
una estrucru ra sistematica

Perc aqui no se rrara sino del dominio de la medicina y de la manera
como se ha esrructurado en algunos aiios el conocimiento singular del
individuo enfermo. Para que la experiencia clinica fuera posible como
forma de conocimiento, ha sido menester wda una reorganizaci6n del
campo hospitalario, una definici6n nueva del est:aruw del enfermo en la
sociedad y la insrauracion de una ciertA relacion enrre la asistencia y Ia
experiencia, el auxilio y el saber; se ha debido envolver al enfermo en un
espacio colectivo y homogeneo [... ]

EstA estructura, en la cual se articulan el espacio, ellenguaje y la muene
-10 que se llama. en definitiva, el metodo anawmoclinico-, constituye
Ia condici6n hislorica de una medicina que se da yque nOSOtros recibimos
como positiva (NC, 275-276).

Al usar este metoda advertimos que cuanda la esrruClUra clisica de la me
dicina dio lugar repentinameme ala estructura moderna de la percepcion
cUnica, 10 que cambi6 de manera esencial no fue el contenido semamica sin
l.a forma sinr2ctica. "Las imagenes del dolor no son conjundas en beneficio
de un conocimiemo neutralizado; han sido distribuidas de nuevo en el esp 
cio donde se cruzan los cuerpos y las miradas. Ha cambiado la con figu racion
sorda en la que se apoya el lenguaje" (NC, 3).

En EL ncuimienLo de La clinit:a, Foucault se aparta de su estudio de las pr:iCli
cas sociales que imentan explicar y controlar la pro fund experiencia sub
jetiva uni e~l de Ja locura, para examinar aquella~ pr~cticas que permi en
que los seres humanos se rraten a sf mismos cemo objetos, en el sentido mas
puro. Mora. en lugar de ver el discurso y las practicas C0f:10 imentos de
sistematizar los alcances mas profundos e inaccesibles de la experiencia hu
mana, Foucault, de acuerdo con el giro dado desde un tipa de hermeneutica
hacia una especie de estrUcturalismo, se vuelve al an:ilisis del cuerpa como

13 Kuhn.£=nJialT<nlion.pp xi. xli. xlii [Latnuuinm1Uial.pp. II.l~.]
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un cadaver que yace freme a la mirada del medico, cuya soJidei, semejante
:1 13 de una cosa, no deJar lugar alguno para la busqueda de un significado
escondido.

Sera sin duda decisivo para nuesrra cultura que el primer discurso cien
rifico, [enido por ella sobre el individuo, haya debido pasar por este mo
mento de la mu~rte .. Es que el ~ombre ?cci~entAl1 no ha podido consti.
tulfSe a ~us proplOs oJos como obJeto de clenCla[ ... ] sino en la aperrura de
su propJa supresi6n; de la·experiencia de la sinraz6n han nacido todas las
psicologias [... ] de la integraci6n de]a muerte en eI pensamiento medico

- ha nacido una medicina que se da como ciencia del iDdividuo (NC, 276).

ELruzcimitmLo de La clinit:a. con su intenw de encontrar la eSITUCtura muda
que sostiene practicas, discurso, experiencia perceptiva (Ia mirada), asi como
el sujeto del conocimiento y sus objetos, representA el impulso mas exrremo
de. Foucault bacia el estructuralismo. Sin embargo, a pesar de ser "incapaz de
eV!Ulr un recurso frecuente el analisis estructural" (AS, 27), Foucault nunca
fue realmente esrructuralisra ni siquiera en este momento. No buscaba es
rruc~ras atemporales , sinq "cond iciones hist6ricas de posibilidad" (NC, 15,
CUrsI;as nues~);, Pero en e1libro de ]a c~nica Sl sostiene que la arqueologia
podna descubnr estructuras profundas (NC) subyacentes en la medicina
o acaso en cualquier otra disciplina seria que estudie a los seres humanos.

37



Z. LA ARQUEOLOGfA DE LAS CIENClAS HUMANAS

Al terminar su historia de la locura y su arqueologfa de la pr.icrica y eJ dis
curso medicos, Foucault cont2ba con diversas opciones metodoJ6gicas y di
\'ersos dominios de estudio posibles. Hubiera podido proseguir COn el estu
dio del significado de las practicas discursivas y su dependencia relativa res
pecto de las instituciones sociales -el tipo de hiscoria emprendido en Historia
rU La wcura y al que regresarfa mas adelante-, 0 bien hubieta padido des
arrollar el enfoque arqueol6gico de El na.cimientc rU La cLin~a, el cual buscaba
evit2t la cuesti6n del sentido poniendo enfasis en las condiciones estructura
les de: pD~bilidad t2nto de Ia practica como del discurso. En cualquier caso,
para hacer justicia a los impomntes descubrimientos metodol6gicos re.ali
zados en ambos libros, hubiera tenido que depurar su metodo limitando
las tesis plante:adas en eUos. Hubiera padido seguir con sus intuicionc:s es
aucturalistas sobre la futilidad de buscar significados onto16gicos profundos.
extendiendo el analisis de las practicas hist6ricas subyacentes al lenguaje y
a las instituciones contenido en ellibro sabre la locura, eliminando a Ia vez
sus pretensiones oncoJ6gicas; 0 tambien a partir de una autocritica de los
aniJisis expuestos en Historia de La lorura, los cuales muestran estrategias de
control a largo plazo que condicionan y utilizan los metodos y resultados ob
tenidos por las ciencias "objetivas" del hombre, hubiera podido desarrollar
la descripci6n arqueol6gica de El na.cimien1o de La cLin~a, restringiendo sus
objetivos cuasi estructuralist:as. En lugar de buscar un c6digo capaz de con
tener yjustificar el conjunto de las pracocas sociales, politicas, institucionales
y discursivas, hubiera podido limitar su metodo arqueol6gico a un intemo
mas plausible (aunque insostenible, en ultimo analisis) de descubrir las reglas
estructurales que rigen exclusivamente al discurso.

De hecho, Foucault eLigi6 esra ultima opci6n. Inftuido por el entusiasmo
estru~turaLisrade Paris, se propuso depurar y retener sOlo aquelios aspectos
formales de su obra que ahora nos parecen, al igual que a el mismo, los
mas di.scutibles. Es decir, decidi6 moderar su interes en las instituciones
social para concencrarse casi exclusivamente en eI discurso, 51) autonomia
y transformaciones discontinuas. En el resto de esta parte analizaremos y
luego criticaremos este intento por divorciar al maximo el discurso de su
contexto social y por descubrir las reglas de su autorregulaci6n.

AJ limirar su metodo al an31isis del discurso, Foucault ampli6 su campo de
invescigaci6n hasra cubrir las principales ciencias del hombre. Se trataba de
una extensi6n natural, pues siempre se interes6 en el modo como los seres
humanos buscan conocerse en nuestra cultura. En un primer momento,
Foucault intent6 comprender c6mo se esforzaba la civiliz3ci6n occidental
por considerar y darle sentido a aquello que se present2 como radicalmeme
00"0" en el hombre; a.'J.ora, se volvia hacia los sistemas de autocomprensi6n,

generados por el pensamiento occidental a craves de la reftexi6n sobre aque
lJos aspectos de los seres humanos a los que tenia mas tkil acceso. En gene
ral, estos aspectos pueden clasificarse como 10 social, el individ uo concreto y
los significados compartidos. En la clasificaci6n de Foucault, estos aspectos



sc uansforrnan ell el estudio de las diversas disciplinas que se han ocupado
del trabajo, la vida y el lenguaje. Estos constituyen el objeto de su Iibro Las
palabras y las cosas (1966).

Para Fo.ucault, como para rnuchos intelectuales franceses de !<l epoca, la
cornprensJ6n de los seres humanos hab[a llegado a un momento crucial
P~recfa que el estudio del hombre, despues de algu nos avances que en resu
rrudas cuenta.s no demoscraron est.ar a fa altura de 10 que promeoan, habia
encontrado por fin un programa que podia Ilevarse a cabo. Parecia que los
proyect?S .estructur.a~tasde Levi-Srrauss, Lacan y Chomsky habian abierto
un dOmlllJ~de a.nalislS formal que cuaJquiera podia seguir con provecho, con
tal q~e su plera lJLerarse de los prejuicios trad icionales. Las paLabras y las casas,
subotulada Una arql.Uolo~ tU Las Mew hUTT'.o.TUlS (cuyo otulo original era La
a~~0U:g£a rkl estnu:tur~lS77/.() es precisamente un intento de prolongar tales
dlSClpllll~ esrructu~lS~, determinando "las posibilidades y los derechos,
las condICIOnes y los hmltes, de una formalizaci6n justificada" (PC, 370).

La arqueologla de las ciencias humanas aplica y depura el metodo des.
arrollado cn Ja arqueologia de la conciencia medica. Intenta estudiar la es.
truc~ra de los ~iscursos de las diversas disciplinas que pretenden enunciar
t.eonas. de la sOCledad, de los individ uos y del lenguaje. Como d ice Foucault:
~Es evldente que t.al analisis no dispensa de la historia de las ideas 0 de las
ciencias: es mas bien un estudio que se esfuerza por reenconrrar aauelJo a
partir de 10 cua.! h3n s.id~ pcsibles conocimientos y teonas; segUn cual ~pacio
de orden se ha consotl-lldo e! saber; sobre el fondo de que a priori hist6rico
[... ] b::w podldo aparecer las ideas, constituirse las ciencias, reAexionarse las
experiencias ~~ las filos?fias, formarse las racionalidades para anularse ydes
vanecerse qUlza pronto (PC, 7). Con este fin, Foucault inrrod uce su celebre
pero efimera noci6n de episteme, la cual defini6 mas t.arde como sigue:

Po: episl.e77U se entiende [.. :] el conjunto de las relaciones que pueden
UnIr, en una epo~a deter~nada, las p~acti~as discursivas que dan Iugar
a unas figuras eplStemol6glCas, a unas ClencIaS, eventualmente a unos sis.
temas formalizados [... ] La episteme no es una forma de conocimiento 0

un tipo de racionalidad que, arravesando las cicncias mas diversas mani
festara la unidad soberan~ de un sujeto, de un espiritu 0 de una'epoca;
es el cOOjunw d: las.relaclOnes que se pueden descubrir, para una epoca
dada, entre las ClenCl::lS cuando se las analiza aJ nive! de las regularidades
discursivas (AS, 322-323).

Con :1. fin de. llevar a cabo esta empresa, Foucault se esforzo por ais!ar
y descn?lr los sLStemas epistemicos subyacentes en rres grandes epocas del
p~n;samlentoocc:dentaJ, lla:nadas convencionalmente: Renacimiento, epoca
c~ICa y moderrudad. EI nIvel de su anaJisis arqueol6gico Ie permite carac
tenzarlas de m~o nuevo y revelador. Despues de una exposici6n breve y
aguda de Ja semepnz;.l como principio organizador basico del Renacilni nto,
Foucaul~ consagra gran parte de La; paLabras y las cosas a un analisis det.aIJa 0

de J.a eplSteme en la epoca cIasica, cenrrado en la relaci6n entre represen.

40

[.1ci6n y rnathesis. 5610 sobre esta base esta dispuesto a pensar la moderni
dad. Este metodo arqueol6giro Ie permite caracterizar la modernidad como
Ia Edad del hombre y mosrrar que el "hombre" es un tipo especial de sujeto
total y objeto total de su propio conocimiento, 10 que confiere a las cien
cias humanas una estructura particularmente tOrtuosa yen ultima ifist.ancia
neurralizante.

En los siguientes tres capitulos resumiremos la fa"cinante explicacion de
Foucault de la epoca clasica, s610 en la medida en que proporciona un con
traste necesario para su ana/isis de fa modernidad. Despues intentaremos

_..~""(poner su crucialmente importante y sumamente condensada explicaci6n
asi como las esrrategias intelectualmente poderosas, pero en ultima instan.

'cia conrraproducentes, que el hombre ha intentando utilizar para compren
derse a si mismo. Por ultimo, examinaremos en detaJle las reflexiones meto
doJ6gicas de Foucault sobre sus primeros libros, y argumenrnremos que, aun
cuando su met.ateoria sobre las teodas occidentales de los seres humanas 10
liber.! de las dificultades correctamente diagnosticadas por eJ en las ciencias
del hombre, se ve, sin embargo, arrapado en el mismo tipo de intrincados
impasses que nos ensen6 a reconocer. 5610 entonces nos encontraremos en
posibilidad de apreciar el papel nuevo y frucofero que Foucault asigna a la
arqueologia en sus obras subsecuen~s.

EI surgimimto de La representacwn en fa epoca cllisua

E" lodo w,o, el polible defi"ir la episterne dtUica, en IU dilpolicion mtU gene
ral, por d ,i,tema arliculado de una mathe.is, de una taxonomfa y de un 3na.J..isia
genHico. u.. ciencitu /levan liemprc co .... igo d proyecto, aun cuando ,ea lejano,
tk una prulla ewalLl/iva en orden; lerialan liempre tambien hacia cl docubri·

rnienlo de 101 elemenlol limplu y de IU compo,ition progrtliva; y en 'u medio,
'0" !In cuadro, prcltnlacion de 10' conocimienlo, en un ,i,lema contempordneo de
II' mi'mo. Por 10 que 8t refiae a 10' grandCl debalCl que han ocupodo la opinion,

It a!ojan en forma muy natural en 1o, plicgutl de elta organization (PC, 80-81).

SegU:J Foucault, Ja epoca clasica se propuso el proyecto de col15UlJir un
metoda u niversaJ de ana!isis, el cua! prod ucirfa una certeza perfecta me·
diante el ordenamiento perfecto de las representaciones y los signos para
reAejarel orden del mundo, elorden del ser, ya que elser, en La epoca clasica,
posefa un orden univers I. El cuadra era el lugar donde podia desplegarse
este ordenamiento. Ahi, el metodo universal de anaJisis podia exponer de
manera clara y pragresiva las represent.aciones que nos proporcionarian la
imagen del verdadero orden del mundo. Las ciencias particulares se ubi
caron en este cuadro, pero es la posibilidad de ese cuadro 10 que define las
esUlJcturas mis generales de 1a episteme.

Foucault senaJa a Descartes como figura emblemauca que busc6 !a certeza
mediante la busqueda de un metodo que la garantizara. La comparaci6n y
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c:l orden se vuelven los terminos claves. La comparaci6n se conviene en un
metodo con pretensionesde universalizaci6n cuya base consiste en encontrar
W naturalezas simples en el objeto analizado y en construir posteriormente
3 partir de estaS. Si los simples se ai51an de manera conecta yel melOdo de
construcci6n es seguro, entonces es posible progresar de 10 mas simple a 10
m;is complejo con una certid umbre perfecta. Establecemos una serie donde
el primer termino es una naturaleza que intuimos independientemente de
cualquier ocra naturaleza. De este modo, todas las cuestiones de identidad
y diferencia pueden reducirse, mediante el usa del metoda, a cuestiones de
orden. My justa en esto consiste eI metodo y su 'progreso': en rernitir toda
medida (toda determinaci6n par igualdad 0 desigualdad) a una puesta en
serie que, a partir de 10 simple, haga aparecer las diferencias como gradas
de complejidad" (PC, 60). EI ordenamiento correcto de los elementos, de 10
simple a 10 complejo, en una progresi6n grad uada, se vuelve crucial. Esta es
una operaci6n de metodo, el metodo de analisis. Si se Ueva a cabo conecta
mente, se alcanza la cenez:a perfecta.

EI instrumento clave que permitira al metodo de amHisis producir el orde
namiento cierro de las cosas en un cuadro es el signo: "Un sistema arbicrario
de signos debe permitir el an;ilisis de las cosas en sus elementos mas simples;
debe descomponer hasta lJegar al origen; perc debe mostI-ar tambien c6mo
son posibles las combinaciones de estos elementos y permitir la genesis ideal
de la complejidad de las cosas" (PC, 68).

En la epoca clasica, el hombre no era el constructor, el artifice -Dios
pero en tanto que lugar de clarificaci6n, era un artifice. Habfa un mundo
creado por Dios, existente por sf mismo, Esto 10 hacia, como hemos vista,
por medio de ideas claras y ciertas. La clave estaba en que el inscrumemo
de la represen.tac!6n era. confiable y transparente, EI papel del pensador era
dar una descnpC16n aruficial del orden preexistente. No creaba el mundo,
ni si9uiera las rep~esentaciones, Construia un lenguaje artificial, un orde
nar;uento. convenClonal de signos, Pero no era el hombre quien les con
fena sl?,mfica?o, Esto.es .10 g~e Foucault guiere decir cuando afirma que
no habla teona de la slgmficaCJ6n en la e.poca clasica. El hombre aclaraba,
perc no creaba; no era una Fuente crascendental de significacion. De ahi que
51 pre~u nt.1ramos cual era la actividad especial del sujeto --el "yo pienso"
u;fldnamosla respuesta relativamente trivial de que era la tendencia a lograr
claridad en los conceptos,

Hay, pues, un vlnculo entre naturaleza y naturaleza humana, Esta ultima
de~:npena un papel especial en relaci6fl con la natu raleza, cu yo eje es la
acu~'ldad humana de conocimiento: "en la grafl disposiciofl de la episteme
cLaslca, la natural~za, la naturaleza humana y sus reIaciones son momentos
funCJ?nales, definldos y previstos" (PC, 302). Lo que las vincula es el poder
del dISCUrsO. La representaci6n yeIser est.1n unidos en el discurso, esto es,
en ellengu:je en la ~edid~ en que representa, Pero de ahl se sigue, por

nto, que el lengu3Je claslCO como dLScurso comun de la representaci6n y
de las casas, como lugar en el interior del cual se encrecruzan la naturaleza
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v la naturaleza humana, excluye e~ absoluto algo que seria. 'la ciencia del
hombre'. En tanlo que este lenguaJe habl6 en la cultura OCCIdental, no era
posible que se planteara el problema de la existencia humana en sl, pues se
aoudaban en ella repres~ntaci6ny el.ser" (PC, 303). Pues~o, que se daba
por sentado que el Ienguaje por su mlSma naturaleza permlOa ~n~ repre
sentacion adecuada, el papel de los seres humanos en el esta~lecmllentode
relaciones entre representaciones y cosas no podia pr?blemanzarse.

Esto mismo puede decirse de otrO modo:. no podIa representars,e 13 ac
rivi.dad de los seres h umanos en la consrruCCl6n del cuadro, no habIa lugar
para ella en el cuadro. Puesto que, de hecho, un ser real co~struiael cuadro,
deberia haber un lugar para ~l. Habia un .lugar pa~ el su~to cog?oscente
como .animal racional, con un lugar supenor en 13 jCrarqUla de DIOS, pero
11-0 para el autor de la representacion ~omo tal: el hombre en ,tant~ que ser
particular y diferente, en tanto que sUJeto .ordenado~ ~o podIa u~ICarse en
el interior del cuadro que el mismo organI~ba. Lo UnICO que I: IDteresa a
Foucault es la sistematizaci6n de los enunClados reales de una epoca dada,
y seg-uo ella epoca c1asica no dispone de; ni~g-un lugar para el hombre en
su doble funci6n de sujeto ordenador y obJeto ordenado. El hombre no
puede entrar en la configuraci6n clasica sin que el esquema sufra una crans-

fonnaci6n radical. ..
Para Foucault, la ~poca de la representaci6n puede resunurse en u~ aMli-

sis de 10 que puede 0 no puede figurar en un, cuadro ~uando se 1Dtenta
representar la comprension del ser durante la epoca c~lca. La.s fG-labras y
las cosas se abre con una densa descripci6n de Las Mmmas, una plDru:a de
Velazquez (1656). Foucault la interpreta en ttrminos de repres:Dta.c!6n y
suje to, emblema de su rela~o en Las pa.labras)' las cosas; ~u explIcaclOn de
la pintura sirve para temauzar la e:srructura del conOClIDJento eD 13 .epoca
cLasica asl como en el periodo que slgue, la epoca del hombre. EI aDalislS de
Foucault del cuadro muesCTa de que modo est.1n repr~sentados todoslos te
mas propios de la concepci6~ ~Iasica de la representac~6n. Co,~o veremos, el
metodo arqueol6gico que utiltza no da cuenta de las I?estabilidades que no
aparecen explicitamente en el discurso de la e~oca; SIn embargo,. Foucault
on-ece algunas indicaciones --que desarrolla mas ade13~te en ellibr~ 50
bre 12 manera como las inestabilidades de la epoca deJan ya presagIar la

aparici60 del hombre., ' ' .
Sigamos a Foucault en $U InterpretaCl60 de Las Menmas.

EI pintar esta ligeramente alejad.o del ;u.adro, Lanza una mi~da 50bre
el modele; quiza se trata de anadl~ un uln~o toque, pero tamblen p.~ede
ser que no se baya dado aun la pnmera plDcela,da. ~! braze que 5Osoen,e
el pincel esta replegado sobre la izquierda, en dlrecClon de la paleta; es~,
por un momento, inm6:il eoo-e la tela y los colo res. Esta mano h,abil
depende de la vista; Yla Vl5tA, a su vez, descansa s?bre el gesto suspend Ido.
Entre la fina punta del pince! y el acero de la mirada, el especciculo va a

desplegar su volumen, ( PC, 13),
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Vemos aJ pinlOr reprcseneado en un momento congelado, mienrras se reo
rira de su obra y contempla su modelo. Si estuviera realmente pineando,
desaparecerfa demis del marco de la gran tela sobre \a cuaJ rrabaja. Pero,
tal y como esta rep rcsentad 0, no esta trabajando: esta captado entre pince.
ladas, haciendolo visible a nuesrra mirada de espectadores. "Puede versele
ahora, en un momenta de detenci6n, en el centro neutro de esta oscilaci6n
[... J como si el pintor no pudiera ser vista a la vez sobre el cuadro en eI que
se Ie representa y ver aque! en el que se ocupa de representar algo. Reina
en el umbral de estas dos visibilidades incompatibles" ( PC, 13).

En la pintura, el pintor observa un espacio en cuyo interior nos encontra·
mos, como espectadores. No podemos estar seguros de que es 10 que pinta,
ya que su tela nos da la espaJda. Sin embargo, la estructura de )a obra es
tal que nos fija en \a mirada del pintar y nos vincula al cuadra, pues somas
nosotros a quienes e) pintar parece observar. "En apariencia, este lugar es
simple; es de pura reciprocidad: vemos un cuadro desde eJ cual, a su vez,
nos contempla un pin tor". Sin embargo, "el pinlOr solo dirige Ja mirada ha.
cia nosoo-os en 1a medida en que nos enconLramos en ellugar de su objeta.
Nosoo-os, los especeadores, somas una aii.adid ura" (PC, 14). Es claro que
ocupamas e) lugar que el mcdelo del pintor debe eambien ocu par.

"En el momemo en que co)ocan al espectador en e! campo visual del pin.
ror, sus ojos 10 apresan, 10 obligan a entrar en el cuadro, Ie asignan un Iugar
a la vez privilegiado y obligatorio, Ie toman su especie luminosa y visible y la
proyectan sabre la superficie inaccesible de la tela vuelea" (PC, 14). Modelo
y especeador coinciden: "en este lugar preciso, aunque indifereme, eI con·
rempLador y el contemplado se intercambian sin cesar" (PC,14).

Puesto que no podemos ver 10 que hay en la tela, no podemos decir con
certez::J quien ocupa el lugar del modelo. Ello imp ide que se fije la oscilaci6n
de las rniradas. "En realidad, el pintor fija un lugar que no cesa de cam
biar de lin momento a 00-0; cambia de contenido, de forma, de rostro, dp
identidad" (PC, 15). Todos estos elementos -Vel~zquezpintado, el mod III

observado, el especeador que CO:1LCmp la el conjumo como un cuad ro-- par·
ticipan de la misma rclaei6n, la eual se haee posible y necesaria en virtud de
Ia organizacion ineseable y evasiva del cuad ro.

La luz eonst'tuye orro factor important.e. Penetra en el cuano por una
ventana siruada a La izquierda, il minando La escena, los cuadros colgados
en la pared y probabJemente la Lela sabre la que (Tabaja el pintar. "
ventana extrema, parcial, apenas indicada, libera una luz completa y mixea
que sirve de lugar comun ala represeneaci6n [... ] es una luz que hace visible
toda Ja representacion" (PC, 15-16). Vernos La iluminaci6n pero no su fuente,
esta se eocuentra fuera del cuadro. Como tal, "es un lugar comun en el
cuadro y en Jo que est.e tiene de exterior" (PC, 19). Evidentemente, se traea
de Ia luz de J Ilustraci6n, La cuaJ instaura un espacio en el que 105 objetos
y las representaclOnes se corresponden. Para los pensadores ilustrados, "la
~U2, a~terior a ~a mir:ada, era el elementa de 10 ideal, el lugar de origen,
Imposlble de designar, conde las eosas eran adecuad as a su esencia y la forma
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por la cualla alcanzaban a o-aves de la ~eometria de 10.5 cuerpos;. llegad? a
su perfecci6n, e1 acto de ver se reabsorbta en la figu ra Sin curva m d uraCl6n
de La luz" (NC, 7).

Sobre el muro que consutuye eI fondo de la pieza, vemos una serie de
cuadros casi enteramente ocultes por la sombra. Hay, sin embargo, una ex
cepci6n que se destaca y brilla con un resplandor singular. No ~s un cuadro,
sino un espejo. Todos los cuadros en Las menmiIS estaIl oscureCldos para no
socros, ya sea por su posici6n 0 por su falta de tuz. S610 eI espejo parece
revelar 10 que representa: "De todas las representaciones que representa
el cuad ro, es la unica visible; pero nad ie la ve" (PC, 16). E) pip-tor tiene Ia
rrurada puesca en otra pane; los oo-os personajes del cuadra tambien e5tan
vueltos hacia 10 que pasa de13nte, hacia nason-os, 0 al menos no miran en la
direcci6n que 1 permitiria ver eI espejo.

Por las convenciones de \a pintura holandesa de la epoca, el espejo deberla
revelar, en una perspecuva distorsionada, los contenidos del cuadro en el
cual figura. Pero esto no es 10 que hace aquf; de hecho, n? ·fI~vela. nada de
10 que esta represeneado en el cuadro. "AI fondo de la habltaCl6n, Ign~rado
por lOdos, el espejo inesperado hace resplan~~cer"las figuras que mira. el
pinter... ; pero tambien a I~ ~guras que v~n al Plnt~~ ~~C, 1~). FoucaultdlCe
que eI espejo proporciona una metateslS de la vlSlbihdad aJ hacer entrar
en el cuadro una represeneaci6n de las figuras que el pintor esta pintando.

Lo que vemos en el espejo es la imagen de dos. persanajes, eI rey Felipe
JV Ysu esposa Mariana. Son elias los modelos que eI pintor esra pintando.
Pueden ocupar, y de hecho 10 hacen, ese lugar ante el pintar. Pero se craea de
un cruco, ya que tambien nosotros, como espectadores, ocupamos ese lugar.
El espejo tambien deberia reftejarnos, pero, desde lu~go, no pue~e b~cerlo.

Allado del espejo, en el cuadro, hay una puerta hgeramente llumlllada,
en cuyo recuadro se destaca la alta silueta de un hombre. Se Ie ve de perfil
y parece que acaba de llegar. Se nos muestra observando la escena que se
desarrolla en ei cuadro, contemplando a la vez las fig1Jfas representadas y
los modelos que el artista esm pintando. E.s claro que es una represeneaci6n
del espectador. Como 10 dice Foucault, de manera elipuca: "pudiera ser que
el t<lmbien estuviera, hace un momento, en la pane delantera de Ia escena,
~n la regi6n invisible que contemplan tados los ojos del cuadro. Lo mismo
que las imagenes que se perciben en d fondo del es~.ejo, seria posibJe q~e

el fuera un emisario de este espaClo eVldente y oculto (PC, 20). La funClon
espectadora, la cual no esta representada en ~l esp:jo, se coloca juo~o a e!
-el espectador de paso, observando con igual rnteres ellugar que reoene la
atencion del pintar y todas las otras ~gu~ del cuadr~. .

TaJ Jugar es importante, sabre todo en Vlrtud de la tnple fun~16n que ~um.

pie en el cuadro. "En e1 vienen a superponerse con toda exacutud la mirada
del modelo en eI momenta en que se la pinta, 13 del especeador que con
t.empla la esc;ena y la del pintar en el momento en que compone su cuadro
(no el representado, sino eI que esm delante de nosocros y del euaJ ~abla
mos). Estas tres funciones 'de vista' se confunden en un punto extenor aJ
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cuadro" (PC, 23). Este ~unto es ideal; de otro modo estaria compJetamente
saturado; pero es tambJ(~n real porque constituye el lugar que ocupa efec.
livarnenl.e el espectador, De cualquier forma, "esta reaudad es proyectada
al interior del cuadra :-proyectada y difractada en tres figuras que corres.
pOD,den a las rres funclones de este punto ideal y real. Son: ala izquierda,
eJ plOtor con su paleta en la mano (y sus ojos sabre eJ modeloJ (auwrretrato
del autor del cuadra); a ~ de~echa el visitanle, con un pie en eJ escal6n, dis.
puesto ~ enrrar en la hab~taCJ6n, '" par fin, en el centro, el reAejo del rey Y
de la reID~, engalanados, mm6viJes, en!a actitud de modeJos pacientes en el
acto de rrurar a aquellos que los miran (PC, 24).

Obviamente, como 10 interpreta Foucault, el tema de Las Menmas es Ia
reprc:sentaci6n. Lo que esta obra representa es el mundo de las representa.
ciones desplegado de una manera ordenada sabre un cuadro en este caso
en la I:Jropia tela. Lo que eSr2 representado son las funcione~ de la repre~
sentaCJ6n. Lo que no esra ~epresentado es un sujew unificado y unificante
que pone estas represe~taciOne~ y las transforma en objetos para si misrno.
SegU~ Fouc~ult, ~~e suJCto surgmi con el surgimiemo del hombre, con Kant
La ~ilferenCla CruClal que se debe advertir es que el soberano de la epoca
~~lCa es un modelo, Per,o ser un modelo.es ser eI centra de atenci6n, y 5610
mCld~ntalmente (tan aCCIdental como Ia Imagen atrapada en el espejo) ser
eI obJCto de Ja repres.en,taci6~. Del mismo modo, es un espectador que se
repr~nta Ia ~ena Sl? Identlficarse con eSle papel de espectador. As!, no es
esenClalmente DI eI obJew paslvO del cuad ro ni el observador de su mundo.
FinaJmente, tarnpoco es el pintar que organiz6 y, en ultimo termino, pinw 14
escena.

. En~ Meninas los aspectos de fa representacion -lema del cuad ro- han
sido dlSpersados e~ tres figuras distintas. Las representaciones de tales fi
gums esr.an el~ mISmas dISpersas en el espacio del cuadra. Estos aspecws
son Ia producCl6.n de la representaci6n (el pintar), eJ objew representado Oos
modelos y sus rruradas) y la observaci6n de la representaci6n (el especrador).
Cada ~na d~ estas funciones pudo ser y fue representada por Velazquez.
~ta dlSpersl6n de 14 representaci6n es necesaria para que todas eseas fun
Clones puedan colocarse en un cuadra ordenado. Esto es Jo que quiere decir
Foucault cuando afirma que "Ia representaci6n puede darse como pura re
presentaci6n" (PC, 25).

EJ pr:cio pagado por es~e buto es que la actividad de la representacion,
eI despIJegue temporal uDlficado de las funciones de 14 representaci6n, no
puede ~tar represe~tadoen el cuadro. Yes esra terISi6n Ia que produce la
mestabiJldad en 14 pmtura yen Ia ejnslerru. Lo que- cOrIStituye la paradoja
cena-al del cuadro es La rmpoS1!Jiluiad de representar el (UU! de representMi6n. 5i la
gran empres.a de la epo:a ~Iasica cOrISistia en coJocar representaciones orde
Iladas e~ un ~u~dro, 14 unICa cosa que no podIa hacer esta epoca era colocar
su propIa actJV1dad en el cuadro as! cOrIStruido. Por eUo las tres funciones
de la ,represe~t4ci6n fueren bien captadas en el cuad ro de Velazquez, pero
no asl la acuvldad de la representaCl6n. Pnmero, nos dice Foucault, eI pin-
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[Or que dispone la escena no puede estar representado en el actode pin~r.

Esr.a esperando. Desaparecera detras d,e la tela una vez que er:nPlece a PID
(Jr de nuevo. Despues, los modelos esta? ~trap.ados en el espeJo de m~nera

palida y periferica. Pero, e~ el centro, dlSungulmos personaJes que mlran a
Jos modelos; no esr.an directamente represenrados en el acto de posar. 51 el
rey fuera lIevado at espacio interiur del cuadra, todas las tensiones int~rnas

se derrumbarian; ef primer plano ocuparfa todo el cuadm y la perspecnva se
romperia; se (ongelarian la reciprocidad )' la oscilacion entre el espec:-ador
yel modelo. De hecho, est? es 10 que suced eria.si el soberano, como objeto y
ala vez como sujeto, consntu yese el tema esenClal del cuad ro. Pero no es asL
el lema'del cuadra es la representaci6n. EI rey no es mas que un modelo.
Fin-almente, 10 que ve el espectador es un cuadra que se, esra plDtando: ve
la representacion como representacion. Pera cuando Velazquez coloca en el
fondo del cuadro al suplente del espectador, ya no observa la escena plDtada
sino que se convierte, el mism~, en un objeto pintcldo. L? que se reflej3 en el
espejo no es tam poco nuestra Imagen de espectad~resvlendo el cuadra que
eI artista pinta: es la pareja real. Par tanto, la funCl6n espectadora tampoco
esr.a representada como actividad. . "

Es, en esencia, 10 que d ice Foucault cuand.o escnbe: ~n este cuad TO c?mo
en toda representaci6n en la que, por as! deClrlo: se maD1fi~s.te. ~na esenCla, la
invisibilidad profunda de 10 que se ve es so!Idan~ de la ~nvlSlbl!Jdad de qUle?,
ve -a pesar'de los espejos, de los reAejos, de las ImltaCJ~nes, de los retraws
(PC, 24). Lo visible son las funciones de la represenraClon desplegad.as en el
cuadra, Lo profundamente invisible e,s la aCDVldad de representaCion y.14
fueme luminosa que la hace posibIe. Eseas no esran representadas en nID
guna pane, porque no pueden estarlo. Es p.recisamente 10 que Velazquez
ha mostrado: la visibiudad de lOdos los funclOnamlenlOs poslbles de la re
presentaci6n y la invisibilidad profunda del acto que nos la mostraria en el
momento de hacerse. Al mosa-ar primero al espectador en la puerca, al es
pejo sobre el muro del fondo y al pintar pin~ndo, Vel~zquez present6 las
tres funciones del sujeto. Pero en el cuadro mls,mo, nadle las ve; ~s~n colo
cad as detras de los personajes del cuadro que mlran el modelo. Aslffil.Smo, el
que ve, el verdadero espectador fuera de la tela, es tambien profundamente
invisible; no puede estar representado en el cuadro. .

De ahi las inestabilid ad es particu lares de la representacJ6n. EI cuad ro
esrA perfectameme logrado; muestra tOdas las funciones requerid.as por.la
representacion y 1a imposibilidad de reunJrlas :n una represenraC16n und1'
cada de su actividad. Todos los elementOs remlten a un solo punto, donde
la 16gica interna del cuadro y de la epoca exige que se situe el artista, ~l mo
delo y el espectador. Pero Velaquez no puede pintar est? Algo esencl~ no
ha sido representado. No obstante, esto no es ~na falla: 5.1 ~ tarea del pintar
era representar todo 10 que pudiera serlo, Velaquez reallzo una gran labor.
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El MTT'Jrre y sus dobles: la analitica de la finil:ud

... el enlace de las positividades con la finitud, Ja dupJicaci6n de 10 empiri
co en 10 trascendental, la relacion perpetua entre el cogito y 10 impensado,
el reriro y eJ retorno del origen definieron para nasotros el modo de seT
del hombre. Desde el siglo XIX,la reftexi6n intentA fundamentAr filos6fi
camente la posibilidad del saber sobre el analisis de este modo de ser y no
sabre el de la represencaci6n (PC, 326).

De pronto, segun el relata de Foucault, hacia el final del siglo XVIII se
produjo uno de los mas dramaricos cambios epistemicos cuyo derrotero se

. propone traz.ar la arqueologia de Foucault. Ocurri6 un "movimiento pro
fundo", una "mucaci6n arqueol6gica" (PC, 304) que senal6 el colapso de la
epoca clasica e hizo posiblc eI surgimiento del hombre. De pronto la repre
sentAci6n se torn6 opaca. Mientras el discurso proporcionaba un medio de
representAci6n transparente, cuyos elementos lingiiisticos correspond ian a
los elementos primitivos del mundo, la representaci6n no era problematica.
Dios habla creado una cadena de seres y ha fa dispuesto ellenguaje en co
rrespondencia preestAblecida con ella. Ocurria que el ser humano tenia la
capacidad de usar signos lingiiisricos, pero como animal racional dotAdo de
palabra, no era sino una criatu ra mas enrre las orras, cu ya naturalez.a pod fa
deducirse de una definici6n conecta de su ser, con el fin de asignarle su lu
gar exaclO en el cuadro de los seres. No habia ninguna necesidad de un ser
finito para que Ja reprcsentAci6n fuese posible; y ningun lugar en el cua ro
para un ser que la crea. "En el pensamiento clasico, aquello para 10 cual
existe la representAci6n y que se representa a si mismo en ella, [. .. ] aque-1I0
que anuda tados los hilos enrrecruz.ados de la 'representAci6n en cuad 0',

jamas se encuentra presente" (PC, 300). L2 ep!.steme clasica no puede p I 

sar aI hombre como eI ser que obtiene toda la imagen y que aJ mismo tiempo
figura en ella. "En la gran disposicion de la episterne clasica, [a nacuraleza, la
naturalez.a humana y sus relaciones son momentos funcionales, dcfinidos y
previstos. Y el hombre, como realidad espesa y primera, como objeto diG il
Ysujeto soberano de cualquier conocimiento posible, no aene lugar alguno
en ella" PC, 302).

La relaci6n de representaci6n misma se problematiz.a s610 cuando desapa
rece el discurso clasico como medio perfectible cuyos elementos naturales
repre:sentan a Jos elemenws naturales del mundo. Foucault no nos ofrece .
las razones de este cambio capital; se contentA con trazar eJ derrotero de los
r.ambios producidos, rechazando la cacrica tradicional de Ja historia 0 de las
ciencias sociales. No explica. Mas que una inclinaci6n por el oscurantismo,
el motJv~ de esta obstinaci6n seria mas bien eI simple hecho de que cualquier
c:xphcacl6n 5610 tendri2 senedo en el interior de un marco especifico de re
ferencJa. y, por tanto. en el interior de una episteme especffica. inguna
de Las hlp6tesls que pudlesen proponerse para explicar los cambios que se
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producen de un periodn a otro aiiadirfa nada a nuesrra comprensi6n de la
naturalez.a de tales cambios, fundamentAlmente abrupta e inesperada.

En el curso del cambio capital que nos ocupa aqui, eI hombre, tal como
10 conocemos hoy, hace su aparici6n y se conviene en la medida de todas
las cosas. Una vez que el orden del mundo ya no es impuestD por Dios y
representAble en un cuadro, entonces se rompi6 la relacien continua que
habia colocado al hombre con los orros seres del mundo. EI hombre, quien
una vez fue el mismo un ser entre otros, ahora es un sujeto entre objetos;

_pr?nto se da cuenca.de que s~ deseo d.e comprender no 5610 se dirige a los
obJetos del mundo smo tAmblen a el mlSmo. EI hombre se vuelve el sujetD y

- el objetD de su propio conocimiento.
EJ hombre aparece ahora limitado por su relaci6n con un lenguaje que

ya no constituye un medio transparence, sino una densa malia que tiene su
propia e inescrutAble historia. En ausencia de un campo de luz que de acceso
dirC{:lO ala esrructu fa de los objetos y del mundo, cl sujeto del conocimiento
no es ya un simple espectAdor, en la medida en que se encuentra atrapado
en la trama dellenguaje. "A fi nes del siglo X V I II, ver consiste en dejar a Ja
experiencia su mayor op~cidad corporal; 10 s6lido, 10 oscuro, la densidad de
las cosas encerradas en elias mismas, aenen poderes de verdad que no lOman
de la luz" (NC, 7). EI hombre esca totalmente involucrado en su relaci6n con
los objetDs que se esfuerza por conocer -relaci6n que adcmas oscurece la
comprensi6n que riene: "Todos estos contenidos que su saber Ie revela como
exteriores a el y mas viejos que su nacimiento, 10 anticipan, desploman sobre
e) toda su solidez y 10 atravie:san como si no fuera mas que un objeto natural
[... ] La finitud del hombre se anuncia -y de manera imperiosa- en la
positividad del saber (PC, 305).

Pero la respuesLa de Kant y de Ja epoca siguiente no consisti6 en lamen
tar estA limitaci6n: mas bien, intentaron sacarle partido convirtiendola en
el fundamento de todo conocimiento factico, e:s decir, positivo. "EI limite
no se mandJesta como determinaci6nimpuestA al hombre d esde el exterior
(porquerien~-unanaturalez.a 0 una historia), sino como finitud fundamen
tal que no reposa mas que en su propio hecho y se abre a la positividad de
todo limite concreto" (PC, 306). Puesto que el Ienguaje ya no realiz.a la la
bor de representar y, por tAnw, de hacer posible el conocimiento, la funci6n
de represencaci6n misma se vuelve problematica. La tarea de hacer posible
fa representAcion Ie toca ahora al hombre. "EI analisis del modo de ser del
hombre tal como se ha desarroUado a partir del siglo XIX no se aloja en
eI interior de una teoria de la representaci6n; su tarea es, por eI contrario,
mostrar como es posible que las COS3.5 en general se den a la representAci6n,
en que condiciones, sabre que suelo" (PC, 327-328).

De un andlisis de las representAciones se pasa a una anaUtica. A partir
de Kant, una analitica es un intento de mostrar cuales pueden ser los fun
damentos de Ja representAci6n y eI an:Hisis de las representAciones y bastA
que punto estas son legform.s. "EI analisis precritico de 10 que el hombre cs
en su esencia se conviene en la analitica de todo aquelio que puede darse en
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general ala experiencia del hombre" ( PC, 332) "Alii donde en ou-o tiempo
'habra una correlaci6n entre una metafis~a de la representaci6n y de 10 infi

nito y un andLisis de los seres vivos, de los deseos del hombre y de las palabras
de su Iengua, vemos constituirse una analiJ.~a de la finitud y de la existencia
humana" (PC. 308).

Este intc:nto de tratar los Iimites facticos como finitud y despues hacer de
la finitud la condici6n de posibilidad de lOdos los hechos es una noci6n en
teramente nueva. "Los temas modernos de un individuo que vive, habla y
rrabaja de acuerdo con las leyes de una economia, de una filologia y de una
biologia. pero que, por una especie de torsi6n interna y de recubrimiento,
habria recibido, por eljuego de estas leyes mismas, d derecho de conocerlas
y de sacarlas por completo a la luz, todos estos temas familiares para riosa·
tros y ligados a la existeDcia de las 'ciencias humanas' estin excluidos del
pensamiento cJasico" PC, 302).

Asi, el hombre aparece no s610 como sujeto y objeto de conocimiento, sino
tambien, y de modo aun mas paradojico, como organizador del espectaculo
en el cua! figura. Lo impensado de Las Meninas Ie habia reservado un lugar.
Como 10 expresa Foucault aI colocar al hombre en el espacio vado en el
frente yen d centro del cuadro de Velazquez:

Aparece el hombre con su posici6n ambigua de objeto de un saber y de
sujeto que conace: soberano sumiso, espectador contemplado, surge alii,
en este lugar del Rey, que Ie seiialaba de amemano Las Men inas , pero del
cual qued6 excluida durante mucho tiempo su presencia real. Como si,
en este espacio vado hacia el cual se vuelve todo el cuadra de Velazquez,
pero que no refteja sino por el azar de un espejo y como por fractura,
todas las figuras cuya alternancia, c:xi:lusi6n reciproca, rasgos y deslum
bramiento suponemos (el modelo, el pintor, el rey, el espectador), cesan
de pronto su imperceptible danza, sc: cuajan en una figura plena yexigen
que, por fin, se relacione con una verdadera mirada todo el espacio de la
repr~entaci6n (PC, 304).

Como 10 deja suponer Foucault al colocar al hombre en eJ lugar del rey, eI
hombre ya no s610 afirma ser capaz de conocer las leyes-del mundo que pa
recen limitarlo a e1 ya su conocimiento. Estas limitaciones ya no se perciben
como irnpuestas sabre el hombre debido a su posicion intermedia en eI gran
cuadro de los seres, sino, de ciena manera, como decretadas 0 impuestaS
por eI hombre. Asi, por una inversi6n sorprendente, el hombre pretende
alcanzar un conocimiento total en vinud de sus limitaciones.

Pero, para la experiencia del hombre se da un cuerpo que es un ctierpa
-fra~mento.de.espacio ambiguo, cuya espacialidad propia e irreductible
se art.l~ula: Slll embargo, sabre el espacio de las cosas-; para esta misma
expeTleoCla, el deseo se da como apetito primord iaJ a partir del cual to
man valor ~ cosas y un valor relativo; para esta misma experieneia, se
da el lenguaje al filo ,. ual pueden darse todos los discursos de todos
los tiempos, todas las sueesiones y todas las simultaneidades. Es decir que
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cada una de estas formas positivas en las que el nombre puede aprender
que es finito s610 se Ie da sobre el fondo de su propia finitud. Ahora bien,
6ta no es la esencia mas purificada de la positividad, pero es aqueUo a
partir de 10 eual es posiple que aparezca (PC, 306).

La modernidad comienza con esta idea ins61ita e inmanejable de un ser
que es soberano preeisamente porque es esdavo, un ser euya misma finitud
Ie permite tamar e1lugar de Dios. Esta idea sorprendente, que encuenrra su
expresi6n en Kant, seg11n la eual "los limites del conocimiento fundamentan
positivameme la posibilidad de saber" (PC, 308), Foucauh la llama la analicca
de la finitud. Es "una ana!itica [... ] en la cual eI ser del hombre podni fun
dar ensu positividad todas las formas que Ie indican que ~I no es infinito"
(PC, 306). Seg11n Foucault, este paso desesperado e$ definitivo mnto para
el hombre como para la epoca moderna: "Nuesu-a eulrura ha franqueado
eI umbral a partir del cual reconocemos nuestra modernidad, el dfa en que
la finitud fue pensada en una referencia i}1terminable (onsigo misma" (PC,

309).
Despues de haber argumentado que el hombre es una inveneion del pen

samiento modemo, Foucault procede a exponer las reglas que rigen las
lOrtllOSas trans formaciones del hombre. Resulta que los !imites !acccos del
hombre (las positividades) son ala vez distintos de las condiciones que per
miten el conocimiento (el fundamento) e iguales a ~stas, hap tres relaciones.

De un cabo a otro de la experiencia, la finitud se responde a si misma; es
en 1a figura de 10 Mi.rnw la identidad y la diferencia de las positividades y
su fundamento (PC, 307).

Es en este espaeio minusculo e inmenso, abieno por la repeticion de 10
positivo en 10 fundamen~l donde toda esta analitica de la finitud -tan
ligada al destino del pensamiento moderno- va a desplegarse: alii va a
verse sucesivameme repetir 10 trascendental a 10 empirico, al CogiuJ repe·
tir lo.i.mpensado, el retorno al origen repetir su retroces<> (PC, 307).

Examjnaremos ahora cada una de las relaciones bap las cuales los limites
finitos que Foucault llama respectivameme 10 empirico, 10 impensado y el
origen blrante, se consideran ala vez distintos del fundamento 0 la fuente de
su propia posibiJidad, e identicos a estes (en la medida en que los repiteD).
Pero antes, es necesario incJuir algunas consideraciones de orden general
sabre el metodo utilizado por Foucault.

Puesta que Foucault sostiene que 10 que se considera como verdad esra de
terminado por el sistema conceptual 0, mas eX<lctamente, por las praeticas
discursivas de una disciplina particular, para el no tiene sentido afirmar que
una teoria particular en las ciencias humanas sea verdadera 0 equivocada.
No puede argtimentar que, puesto que esLilJeno de contradicciones, eI dis·
cursa antropol6gico es falso, como si bastara que fuera (oherente para que
sus teonas fueran verdad eras 0 por 10 menos susceptibles de ser confirmadas.
Todo 10 que Foucault puede ciecir al criticar los supuestos fundamentales del
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discurso sobre el hombre es que conducen a formas de reflexi6n "torpes" y
"desviadas" (PC, 333), Yla "prueba" de que su analisis es correeto tendria
que residir entonces e~ eI hecho de que el discurso ~bre el hom?re es reaJ
mente "desintegrador ~n el hecho de que el entuslasmo y eJ Vlgor poco a
poco han cedido su lugar al abunimiento y al desanimo, 0 a las facciones y
las modas.

Foucault plantea argumentos s6lidos a favor de esta pretendida declina
ci6n. Busca mosrrar que cuando el hombre intenta afirmar plenamente su
fi nitud y al mismo tjempo negarl.a rad ical me nte, el d iscu rso consrru ye un es
pacio en cuyo interior I.a analitica de la finitu~, d~~nada al fracaso d~sde un
principio, se debate en una sene de estrategIas lUnles. Cada nuevo Intento
t.endra que sostener una identidad y una diferencia entre I.a finitud como
limite y I.a finitud como fundamento de tados los hecbos, es decir, entre 10
positivo y 10 fundamental. Vista bajo este doble aspecto, el hombre aparece:
1) como un hecho entre Otro hechos que debe ser estudiado empiricamente
y. sin embargo, como I.a condici6n rrascendental d~ posibilidad de todo .co
nocimiento; 2) rodeado por 10 que no puede expticarse cl.aramente (101m
pensado) y, sin embargo, como un cogi1o potencialmente lucido, fuente de
toda inteligibilidad; y 3) como el producto de una l.arga historia cuyo origen
jamas podra alcanzar y, sin embargo, parad6jicamente, como Ja Fuente de
esta misma historia.

Al mostrar que eI hombre esGi determinado [la anaHtica de la finitud),
trata de manifestar que el fundamento de estas determinaciones es el ser
mismo del hombre en sus limites radicales; debe manifestar tambien que
los comenidos de la experiencia son ya sus propias condiciones, que el
pensamiento obsesiona de antemano]o impensado que se Ie escapa y que
esta siernpre encargado de reaprehender; muestra c6mo este origen, del
cual eI hombre jamas es contemporaneo, Ie esta a la vez retirado y dado en
et modo de la inminencia; en suma, se rrata siempre para ella de mostrar
c6mo 10 Otro, 10 Lejano es tambien 10 mas Pr6ximo y 10 Mismo (PC, 330).

Si se pusieran a funcionar 3 fondo todas las permutaciones posibles de
este sistema de pensamiento humanista, podria esperarse ver aparecer tres
dobles (que Foucault Uama 10 trascender-tal y 10 empirico, el cogi1o y )0 im·
pensado, el retroceso y el retorno del origen). caracteristicas a la vez del
modo de ser del hombre y el d iscu rso antropo16gico que intenta eJaborar
una teoria de este modo dual de ser. Tambien podriamosesperar encontrar
cada uno de estes dobles bajo una forma moderna (en el siglo XIX) y bajo
una forma contemporanea (en el XX). Hay, entonces, dos maneras de ha
eer funcionar cada doble, dependiendo de que Jado absorbe al otro; hay tres
dobies, y cada uno de eUos aparece en dos epocas, 10 que da por resultado
doce posibilidad de maniobra en lOcal.

Examinaremos unicamente los ovimientos mas caracterist..icos, con el fin
de medir la fuerza de la crioea especifica que emprende Foucault de las den
cias humanas y de prepararnos para probar su metodo general. Finalmente,
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tend riamos que determinar si el e5tudio. sistematic~ que elll.ama ~rqueolo~ia

logra liberarse de estes dobles proporclOnando asl una al:ernauva genullla
para las ciencias del hombre. Argumencaremos queel metoda de Foucau!t
en el momento en que escribi6 Las palabras y las COSllJ esta cerca de la teona
estructuralista y comparee todavia. aun .si esta ~~ alia del discurso sobre
el hombre, algunas de las dificultades imsmas cnocadas por FoucaulL Esto
noS permitira comprender c6rno y par qu~ Foucault"trans~orm6y meJor6,
aunque sin abandonarlo totalmente, el metodo arqueol6gIco en sus obras
ulteriores.

La emp£nco y UJ lrllJcendenla.l

... e1 umbral de nuestra modernidad no esGi situado en el momento en
que se han querido aplicar metod~s objetivos al estudi? ?et hombre, sino
m.a.s bien en eI dia en que se consutuy6 un doble empmco-rrascendental
al que se dio el nombre de hombre (PC, 310).

La posibilidad de hacer de la confusa relaci6~ que man?ene el sujew del
conocimiento con el mundo tlcnco del lenguaJe, de I.a VIda y del trabaJO,
eI fu ndamento puro del conocimiento, de. rr.a~formar.el post ~c en ei a
priori, se concreta por primera vez e~ la d15uncl6n radical kannana entre
10 empirico y 10 rrascendental. Kant l~tenta sustraer Ja jOT7JUJ. p~ra del.co
nocimiento de la historia y de la facoCidad, relegando tod~ connnS"e.nc~ y
oscuridad all.ado del conlenido del conocimiento. Pero esta Simple d15tlilCl6u
no resuelve el problema de I.a p.ositi:ldad, ya. que muy pronto se po~e de
marlifiesto que no s610 el conte llld 0 SInO ~mblen I.a forma ~e.l conOClffilento
empirico puede estar sometida a inAuenClas de orden empmco.

La natu raleza de 1a forma del conocimiento fue estudiada por pensado
res que intentaron asirnilar 10 rrascendental a 10 empirico. j)esarroUaron
la linea sugerida por la estetica trascendental de ~~Dt AdrnlOe.n~? que la
forma de nuestra sensibilidad proporciona las condICiones de poslbltid ad del
conocimiento, (por que no darle; una base empirica a. tod~ cien~ia e~pirica

investigand 0 la estructu ra esp~clfica de n~es.tros senodos. Hay mfillitas va·
riaciones de este suefio naturalista-red UCClOn15ta. Cada una de eUas fundaria
todo el conocimiento en una teoria empirica de la percepci6n. Orros pen
sadores, preocupados por eI mismo problema.. s.i~ieron la via abierta por
la dialectica trascendental de Kant. Buscaron aslmll.ar 10 rrascendental a 10
hist6rico, desplegando la historia del pensamiento del hombr~ con el fin de
producir "una historia del conocirniento humano[ ... ] y prescnblrle sus for-
mas" (PC, 310). . ,

[seas posiciones asumen que existe una verdad en ~l, ~cceslblepor las V135

de la percepci6n 0 de Ia historia, y que eXJ5te u~a dlSClplina ~ue posee un
discur 0 neutral capaz de revela~ tal verdad. Seg~n F~ucault. es el status de
este discurso verdadero el que slgue slendo amblguo (PC, 311). 0 bIen se
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funda la verdad de las calegonas utilizadas en la verdad de una naturaleza 0

bistoria independientes del discurso --en cuyo casa se tiene un positivismo
acriclco: ula verdad del objeto prescribe la verdad del discurso que describe
su formaci6n" (PC, 311), 0 bien el discurso garantiza su validez prod uciendo
una verdad escatDI6gica como en el caso de Marx. Segl1n Foucault, use trata
aqua menos de una alternativa que de la oscilacion inhereme a todo analisis
que b..~e valer 10 empfrico al nive! de 10 trascendental. Comle r Marx dan
buen testimonio del hecho de que la escato[ogia (como verdad objetiva que
procede del discurso humano), yel positivismo (como verdad del discurso
defioida a partir de la del objeto) son arqueo16gicameme indisociabJes: un
discurso que quiera seT a Ia vez empfrico y cnrico no puede mas que ser a
la vez positivista y escato16gico; el hombre aparece en el como una verdad ala
vez reducida y prometida. La ingenuidad precntica reina alli sin parricion"
(pC, 311-S12).

Las tensiones ftuctuames entre una teona del hombre fundada sobre la
naturaleza humana y una teona dialectica en la cualla esencia del hombre
es hist6rica conducen a Ia busqueda de una nueva analitica del sujero. Se
busca entonces una disciplina que, siendo trascendental, posea contenido
empirico, un a priori coner-ew, que pueda dar raz6n del hombre en cuanto
fuente autoproductora de percepci6n cultura e histDria. Este enfoque en
cuentra su expresi6n mas completa en eI siglo XX, en 10 que Foucault llama
Ia uanalitica de 10 vivido" 0, siguiendo a Merleau Ponty, una ufenomeno
10gla existencial". Foucault esci perfectamente consciente de la arraccion
que ejerce sobre ella obra de Sil anriguq maestro. Tal fenomenologia, nos
dice, "permite comunicar el espacio del cuerpo con el riempo de Ia cultura,
las determinaciones de la natu raleza con la pesantez de la his to ria " (PC, 312).
Anade: "puede compreDderse muy bieD que el anaJisis de 10 vivido se haya
instaurado, en Ia reflex.i6n moderna, como un enfrentamiento radical al po
sitivismo ya Ia escatologia; que haya intentado restaurar la dimensi6n 01
vidada de 10 tra.seendental; que haya querido conjurar el discurso ingenuo
de una verdad reducida a 10 empirico y el discurso profetico que allin pro
mete ingenuamente [a venida a Ia experiencia de un hombre" (PC, 312, trad.
mod.).

Foucault no argumeDta que tal fenomenologia existencial del cuerpo sea
ingenua 0 contradictoria en sf misma. Simplemente sefiala el caraCter ambi
guo del proyecto: "Ello no quita que el analisis de 10 vivido sea un discurso de
naturaJeza mixta: se dirige a una capa especflica pero ambigua, demasiado
concreta para que pueda aplica.rsele un lenguaje meticuloso y descriptivo,
demasiado retirada sin embargo sabre Ia positividad de las cosas para que
se pueda escapar, a partir de alii, de esta ingenuidad, discutirla y buscar sus
fundamentos" (PC, 312). En consecuencia, aiiade, el analisis de 10 \rivido es
~estab~e y Dunca puede completarse: "se correspond en en una oscilaci6n
I~de~n~da 10 que se da en la experiencia y aquello que hace posible la expe-

enCla (PC, 327).
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Para Merleau Ponty, el interes del proyecto residi2 precisamente en su am
bigiledad yen la imposibiJidad de completarlo. Sin embargo, para Foucault,
esta imposibilidad indica que el proyecto estaba conde.na~o~ fracaso desd.e
el comienzo. Al tratar de hacer del cuerpo y de sus lirrutaclOnes las condi
ciones de existencia de tod6 conocimiento, e! analisis de 10 vivido "no hace
[... J mas que satis facer, con mucho cuidado, las exigencias prematuras que
se plantearon desd e que se quiso hacer valer, en eI hombre, 10 empirico por
10 traScendental" (PC, 312-313).

Es imposible vencer la inestabiJidad .del doble e~piric<r-trascendental.

5610 renunciando al discurso antropol6glCo podran dlSOlversetresalverse sus
problemas congenitos. ULa verdadera impugn.a~i6n del positi,:,ismo y de Ia
escalOlogia 00 esta, pues, en un retorno a I? VIVJ?O (que a declr verdad,los
confirm.a,...antes bien, al enraizarlos); pero Sl pudlera lJevarse a cabo, sena a
partir de una cuesti6n que, sin duda, par~e aberrante. 'p0r 10 muy en dis
cordia que esta con 10 que ha hecho hlSt6ncamente poslble nuesrr.o pensa
miento. Esta cuestion consistina en pregu ntarse verdaderamente Sl el hom
bre existe" (PC, 313).

En efecto, esta cuesti6n nos guiaria hacia·una teoria mas adecuada, a ~on

dici6n de que eI hombre sea la fuente de estaS dificulta?es y no la .mlSma
busqueda de la teoda. Nos preguntaremos, finalme~t~,Sl el nuevo dlScurso
arqueol6gico de Foucault logra evitar el doble empmco-traseen.d.en.tal que
asedia al discurso de la ano-opologia Pero antes debemos famillanzarnos
con los oaos dobles.

£1 cogito .v wimpensado

hombre no se pudo dibujar a si mism~ como u~a con~guraci6nen Ia
epi.stmr.e, sin que e1 pensamiento descubnera, al.mlSmo nempo, a la vez
eD sf y fuera de sf, en sus margenes, pero tamblen enrrecruzados con su
propia trama, una parte de nache, un espesor ap.arentemem.e merte en
el que esra comprometido, un impensado contemdo en tl de UD cabo a
otro, pero en el cual se encuentra tambien preso (PC, 317).

<.er del hombre y su reflexi6n sobre er esran agobiados por 'proble-
mas paralelos en tanto que el hombre. i~isle en hacer de su r~laCl6n con
el mUDdo la cond ici6n de su propla poslbllid<k,l. Memas, Ia relaCJ6D entre el
ser del hombre y su reflex.ion es, ell~ ~ma, ~ent~ de perplejidad crecieDte,
y todavia peor, el sitio de una paralislS m~ral. me,:table.

UDa vez que el hombre se percibe a Sl mlSm~ mvolucrado en el J?undo
-muDdo del cual es soberano, por la misma razon-, ~ba una relaCl.on ex
traiia con esle invoJucramiento. Su usa de un lenguaJe que DO domma, su
inhereDcia en un organismo vivo que no puede penetrarcompletamente con
el pensamienw y los deseos que no puede con olar, deben tDmarse como Ia
base de su habilidad para pensar y actuar. Para que el hombre se vuelva
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inteligible para sf mismo. es necesario que eJ pensamiento sea capaz al fin de
acceder a 10 impensado y dominarlo en la acci6n; ysin embargo. en la medida
en que este impensado oscuro es precisamente la condici6n de 1a exislencia
del pensamiento y de la acci6n, el cogito no puede absorberJo jamas emera.
mente. Por ello. el cogiJ.o moderno "es menos una evidencia descubierra que
una tarea incesante que debe ser siempre retomada" (PC, 315).

De nuevo es Kant quien establece las reglas fundamemales del juego al
a.firmar la claridad respecto de la f01TfU]. de nuestro pensamiento y acci6n y
anunciar eI imperativo de obtener el maximo de ciarid ad posible respecto del
contmido: "la refiexi6n trascendental, en su forma moderna [... j. encuentra
su punto de necesidad [... ). en la existencia muda, dispuesta sin embargo
a hablar [... j de ese no conocido a partir del cual el hombre es Hamado sin _
cesaral conocimiemo de si" (PC, 314). Pero Kant ya veia que Ja claridad total
relativa al contenido era ell principio imposible. EI pensamiento moderno
recoge el problema despues de Kant, una vez que han desaparecido hasta las
ultimas trazas de su confianza disica en la claridad de la forma pura: "todo el
pensamiento moderno esta atravesado por la ley de pensar 10 impensado
de reftexionar en la forma del Para sf los contenidos del En sf, de d esenajenar
al hombre reconciliandolo con su propia esencia. de explicitar el horizonte
que da su rrasfondo [... ) a las experiencias" (PC, 318).

Foucault pasa rapidamente por los enredos de Hegel y de Schopenhauer
con esle impensado. para concentrarse en la versi6n detallada y contem·
poranea del debate tal y como se expone en Husserl: "en los amilisis de
Husserllo impensado era 10 impllcito, 10 inactual. eJ sedimento, 10 no efec
ruado: de cualquier manera. la inagorable compania que se ofrece al saber
reAexivo como la proyecci6n mezclada de 10 que el hombre es en su ver
dad, pero que desempena rambien el papel de fondo anterior a partir del
cual el hombre debe recogerse y remonrarse hasta su verdad" (PC. 318).
Foucault adapta la interpretaci6n comunmente aceptada en Francia seg11n
Ja cual Husserl evolucion6 hacia una forma de analisis de 10 vivido,14 y por
tanto no se detiene en las contorsiones metodol6gicas cada vez mas increfbles

1< U interpret.aci6n que d<l FOUGlull de Hu=r1 "" semejante <I 1'1 d<ld<l por Merle<lu.Ponty
en Sill conferencias de 1'1 SortKma intitu1'ld<lS "L<I fenomenoiogia y 1.1.5 ciencias del hombre".
Fouoult aeept2. 1'1 versi6n que expone MerleJu-Ponty en l<l F<TUJ1TlLnolo[''a de la pacrpci6n, segun
1'1 ella! Husser! luvO uru Ultima eta?" existencialista en virtud de 1'1 cual renunci6 al intento
de convertir t.<xU5W pr:lcticas y h<lbilidades i.mpc:ns.tdas en creencias e xplfcit.as (\'e~ 1<1 Ftno
mnlOWgfa tk La fKrcrpcidn). Aun Ctundo esta interpretaci6n to<Llvid tenga influencia en Francia,
in e:stigaciones mj,s recientes mostnron qu~ = m.>.nera de enfrenw el trabajo de Husserl
como. un proy<:etD fenomenol~.co que "bajo nuestr.l mirad<l .... no eesa de desanudarse en Un<!
d=pa6n de 10 VlVldo, emplTlGl a pc:S<lr suyo, y UIU ontologia de 10 impc:r=do que pon~
fuera dejuego 1'1 primad.> del 'pienso'" (PC, 317). es una invenci6n de Merleau.Ponty, quien
:Ie deciico durante tada ,u vld<l a reencontrar en La.s oordS p6stumdS de su maestro -aun no
pubuodas en esa epoo-la inspiraci6n de Sill propias id . De hecho Husser! mantuvo hast.a
cl.finaI.esu perspc:c;:o.n que ,Foucault. define sucinumente y Juego parece reeh<lur. ruando eS
cribe: 1ubf'Ll rc:.:uumado asJ. 1'1 VOGlo6n mis profund<l de 1.l raJio occidental. rurvando1'l sabre
sf misma en una reRexi6n que serfa Un<! radicaliuci6n de 1'1 fiJosofia pura y fundamento de la
posibilich de su propia historia" (PC, 316). Husser! siempre 5OStuvo que pod1<l rest.aur:u l<l
Ul 'gibilid<ld del mundo m . nte un <lIUlisis de las repres<:nt.aciones dcl cogito. La Cdrac·
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de este. Perc, dado que est3S contorsiones tien? en a confirmat las contra·
dicciones del cogito moderno, vale la pena exammarlas en detalle: .

Las descripciones fenomenol6gicas ordenadas de Husserlle h,Cleron ver
que toda experiencia ~xpl!cira de los ob~etos da por supuest~.un .trasfondo
de practicas y de relaCiones con oaos ~bJetos, ~l cuallla~a ~I honzonte e~

lerno del objeto". Asimismo, Husserl VlO que slla expene~Clah.uman~de.bla
volverse totalmente inteligible, este tra5fon~~ no p~1a deJar~ Implklt? Sl~O

que debra ser tornado como objeto de anallSls. Asi. en La~ de las Cle71CUZS

europeas1S su ultima obra, ataca el problema de hacer expliCito el trasfondo
pretende haber mosrrado que todo 10 que se da por supues~ en la cons-

~ruci6n de la objetividad puede. a su vez, se: tratado como obJeto. En par
ticular, afirma que por medio de una reducCl6~ trascend~ntalque coloca aI
fenomen610go fuera del .h?rizonte de su proplo pe~sarruento. pu.ede ana
lizar el trasfondo que ongmalmente aparece como ,mpensad? e Impensa
ble, como. "en verdad", un conjunto sedimentado de creenCias 9ue al fe
nomen610go Ie basta con "revivir" para poder tra~rlo como un sIStema de
creencias. De este modo. el fenomen6Jogo husserliano se enc.t:entra en ~na

posici6n doblemente ambigua. Se propone mostrar que las ~mas pracocas
cuya irrepresenrabilidad ofrece aI tr~fondo de todo pensarruen~ p.ueden.
no obstante. ser traradas como un conJunto de hechos y de CreenCl3.S, y con
sigue esra increfble proeza afirmando que es capaz de estar completamente
en el interior y completamente fuera de su propio campo de percepci6~ y
de cultura_ Se trata de la fumosa escisi6n del yo (lch-SpaLLung) que descnbe
Husser! en las MediuJ.ciones cartesianas que instiruye eI fenomen610go como
espectador pu ro de su propio involucramiento.

1o
. . .,

Tambien la moral, en la epoca del hombre. c?nslSte en una eluCldaClon
cada vez mayor de esas fuerzas oscuras, sean sOClales (como en Marx. y Ha
bermas) 0 inconscientes (como en Freud y Merleau Ponty), que motl\~n Ja
acci6n: "es Ja reftex.i6n. es la toma de conClenCla, es la elUCld£\cl6n de 10 silen·
cioso, 1a palabra rest.ituida a 10 mud~, eJ surgimiento a.luz d: aquell~ parte
de sombra que retira al hombre de Sl IOlSmo,.es la reanlmaClon de 10 I~ene,

es todo 10 que constituye por sf solo e~ contenldo y Ja forma de Ja~tJCa ~PC,
~19). El pensamiento mismo se conVlene en una espeCle de ~CClO~ poUaca
que promete la liberaC16n )' el pensamlentO es, en efec to , acuv?. Sl bien no
del modo que estos defensores del cogito suponen. ~omo 10 perClble:on Sade
y NietLSche. el pensamiento es un "acto pehgroso (PC, 319). Paruendo de
la hip6tesis de que las unicas fuentes de motlvaCJ6n s.on 0 fuerzas oscuras en
el inconsciente u objetos elaros de la refteXJ6n conSClente. se [.!ega a la nece
sidad de una reflex.i6n lucida sobre las fuentes de nuesuas aCClOnes. Pero los

terinci6n err6nea de Foucault de l<l interpret.aci6n del cogito de H~rl es, de hecho, UIU

caraaeri.uci6n ex;let.a del pc:=iento de Merl..au.Ponty.

'6 E. H u.=rl, La crisu de IaJ cUnciaJ C'm:1>taJ J la [nwmcMlogla ITaJundroJai. Vease sabre tado 1'1

secci6n 40.
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valorcs objetivados resultantes se convienen en meres objetos que podemos
e1egir 0 rechazar a voluotad, dado 10 cual pierden su poder de movernos.
Como Sanre recoooci6, quienquiera que Ilcgue a tener una total c1aridad
sobre sf mismo y sobre Ia sociedad seria, en efecto, el soberano absoluto de
su elecci60, pero un saberano que ya no tend ria ninguna raz6n para ele
giro SegUD 1a.16gica de este pun to de vista, 0 bien somos objetos empujados
por compulsJOnes oscuras 0 sujetos lucidos incapaces de actuar. Asi, "para el
pcnsamiento m~derno, no hay moral posible" (PC, 319).

En suma, el d1S~U~ sabre el hom~re se enfrenta con el siguiente dilema:
el rrasfondo consutUido por las pracucas y las relaciones con e1 mu ndo dadas
por supuestas, posibilita, por el hecho mismo de ser impensado, el pensa
~e~to y Ia ac~i6n, pero tambien sustrae de nuestro control su fuente y su _
slgmficado. EI mte~to po.r reapropiar~ del.trasfondo, sin embargo, esci Con.
dcnado al desengano:. ~nmero, esra Ia Insansfacci6n inevitable de todo aquel
que, a Ia manera de SlSIfo, emprenda la tarea de clarificar el trasfondo como
un conjunto infinito de creencias, cada una de las cuales s610 tiene sentido
en relaci6n con otro trasfondo mas Iejano. Se trata de una tarea mu y po
pular en Ia actualidad, como pane del intento de tratar al hombre como un
"sistema procesador 'de informaci6n", pero que, como 10 senala Foucault,
~ una tarea q~e a 10 mas puede indicar "Ia monotonfa de un camino que,
SID duda, no aene frontera pero que quiza no tiene esperanza" (PC, 305).
Ademas, es~ I~ desesperaci6n del nihilismo, pues, si el trasfondo pudiese
aclararse, obJeovarse y represemarse totalmente, la victoria resultante sobre
Ia servidumbre y Ia superstici6n, lejos de ser un triunfo, anunciaria el fin
de Ia acci6n significativa.

El retToceso y el rewmo at origen

a este ana~is corresponde el esfuerzo por pensar un origen que esra siem.
prc s~srraJdo, para a~anzar e? estadireccion en la que el ser del hombre
esca .slcmpre en re~CJ6n consJgo mlSmo, en un alejamiento yen una di~.
tanCJa que 10 consoruyen (PC, 327).

El ultimo doble producido por La analitica de la finirud tanto en el modo
de ser ~~l hombre como en las ciencias del hombre esGi constituido por dos
tem~ hgado~ el uno al Otro y que se enfrentan" (AS, 39) sobre la hi~toria y
e1 ongen. ~ 19ual que en los p:imeros dos casos, el doble surge cuando el
lenguaJe plerd s~ transparenCIa, perdiendo asi eJ contaCto con su origen.
En lugar de.ser sun~le dupltcado de La representaci6n, como en Ia teoria
onomat~peYJ.ca, el ong~n del Jenguaje se convierte en una cuesti6n genuina
m~nte h~t6r:ca. Un ~steno envuelve el origen dellenguaje, el cual resiste
1a.lQvestlgaCl6n e ptnca eocomrando refugio en un pasado cada vez mas
lejano.
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[ste no es sino un ejemplo de un fen6meno general. "E} hombre siem
pre puede pensar 10 que para el es voilido como origen s610 sabre un fondo
de algo ya iniciado" (PC, 321). EI hombre descubre, seglin los terminos de
Heidegger, que esra "siempre yaH en el mundo, en el lenguaje. en Ia sociedad
yen Ia naruraJeza. Como 10 ex~lica Foucault, "71 ho~bre .esra separado del
origen que 10 haria contemporaneo de su propla eXlStenCla; entre tadas Las
cosas que nacen en el riempo y mueren sin duda en el,'el hombre, scparado
de cualquier origen, ya esra ahi" (PC, 322·323, trad. mod.).

Pero eJ lenguaje tambien indica de que manera puede vencerse eI retro
£eso del origen. EI hombre nunca puede colocarse detris de su lenguaje
para daborar una explicaci6n objetiva de su genesis 0 su funcionamieoto.
Sin embargo, utiliza ellenguaje. por 10 que en cierto sentido debe ya com
prenderlo. Se apropia y uriliza su lengua materna "sin saberlo, si bien es
necesario saberlo de cierta manera, pues es por ello por 10 que los hombres
enrran en cornu nicaci6n y se encuentran en ]a red ya anudada de Ia com
prensi6n" (PC, 322).

Generalizando a partir de esta idea segun la cual el lenguaje no puedc
ser conocido objerivamente,justamente porque es siempre ya un tipo de co
nacimiento pd.ctico, la analitica de la finitud intenta rea-propiarse de toda
la historia mostrando que el hombre siempre tiene ya una historia, pred
samente en la medida en que sus practicas sociales Ie permiten organizar
bist6ricamente todos los acontecimientos, incluyendo los de su propia cul
tura. Y de manera aun mas general, resulta que la propia habilidad del
hombre para comprenderse y comprender los objetos haciendo pro~tos

sobre ]a base de 10 dado, tiene una estructura de terna que corresponde aJ
pasado, presente y fururo. As!, el conocimiento practico del hombre abre un
campo temporal en el cua! eI tiempo y la his to ria se vuelven posibles. 1T

" ... es
en el donde las cosa.~ (aun aqueUas que 10 sobrepasan) cncuentran su co
mienzo: mas que cicatriz sefialada en un instante cuaJquiera de la duraci6n,
es la aperrura a partir de !a cual puede reconsrituirse el tiempo en general,
deformffie La duraci6n y hacer su aparici6n las cosas en eI momento que
les es propio" (PC, 323). En El ser y ellinnpo, que es eI ejemplo culminante
de esta estrategia, Heidegger argumenta en detaJle que el oogen 0 fuente de
la temporaJidad s610 puede comprenderse a partir de la comprensi6n de la
estructura del auti:ntico DG..leTn. (El Dasein es aprox.imadamente equivalente
al ser humano.) ,

En "(Que es la mer..'lfisica?", una conferencia dictada dos anos despues
de la publicaci6n de El sa)" elliempo, Heidegger desarrolla la idea de que eI
Dasein, por cuanto consow ye la apertura en la cualla historia en cuanto serie

If En es~ punlO y sin decirJo,. Fo,:,ault se 3d~nu:a.en 100 abism05 mis dificil~s dcl. prim~r
Hod~gger. Presup<>n~ una famifuricUd con La fX'S106n d~ H~d~~CJ" ~n El JeT J tI hempo, La
cual p~nu d~ man~ra ~xaeu ycritia convin~.n~m~n~.( El pro?,o Hei~~gg~r recha.z.6 au
primer.t visi6n de La ~mpor4licUd en sus ul~nores obras. Veue,. par eJernplo, liempo y
ser", en CULlliones IV). No luy rn.tner3 d~ .t~~r La poSlo6n de He>degger y d3r n.z6n de La
pertinenci.a de 1.l Clitia de Fouault sin e>cribU" un libro ,oore La Jegund.t p.art.e de Et JeT J a
tiempo. Qu~ cllector quN~ 3dvertido.
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de acontecimientos puede prod ucirse y en la que los objetos pueden apre_
henderse, se desGlca de todos los seres como pura ~trascendencia". Esto
«::s, eI hombre es un campo, un claro (Lichtung en aleman [a] igual que en
espanol) es un juego de palabras que significa ranto un claro en un campo
como un claro de ]uz), que engloba rodas las entidades particulares y de
acceso a e!las. Por Glnw, eI hombre no puede ser identico a ningun objeto
que surja en eI claro abierto por sus practicas. Foucault 10 expresa muy bien,
aunque en terminos aUD mas meraf6riros que los de Heidegger: ~Si en el or
den empfrico las casas retroceden siernpre para el, son inasibles en su pUnta
cero, el hombre se eDcuentra fundamenra]mente en retroceso en relaci6n
con este retroceso de las cosas ya e110 se debe que elias puedan hacer pesar
su s6]ida anterioridad sabre 10 inmediato de la experiencia originaria" (PC,
323).

Pero como todos los intentos de relacionar 10 positivo y 10 fundamental
(aquf el comienzo temporal y el claro temporalizante como dos tipos de fuen
tes 0 de origen) para hacer del limite factible el fundamento de su propia po
sibilidad (en este caso hacer d e las p racticas hist6ricas 10 que fu nda Ia historia,
como Ia fuente de su propio comienzo), Ia soluci6n a que se Ilega es inesGlble.
Apenas se recupera el origen bajo Ia forma de la historicidad de las practicas
h umanas, 6te retrocede de nuevo, puesto que estas pnicticas resultan ser in
accesibles para los practicantes. A pesar de que eI hombre sea definido por
las practicas culturales que establecen el claro temporal en el cuallos objetos
pueden aprehenderse, y de que esta temporaJidad sea ~preontol6gicamente
cercana" al hombre puesto que es su propio ser, este no puede reftexionar
sabre 10 que estas practicas son justameme porque estan demasiado cerea de
el y son, por ranto, demasiado engtobames. Asf, la temporalidad primordial
del hombre es 10 que esta ontol6gieamente mas lejos de su comprensi6n. Y
dado que Heidegger asimila el claro con el Ser (correctamente entendido)
puede afirmar, en "carta sobre el humanismo": "E] ser es mas amplio y k.
jano que todos los emes, ysin embargo mas cercano al hombre que eualquier
ente" (CH, 84).

Ademas, como 10 muestra Foucault con gran perceptividad e ingenio,
en Ia versi6n heideggeriana de la analitiea de la finitud, el origen, esto es,
las practieas que instauran Ia historia, retroceden elias mi.smas en el pa
sado. En la ultima obra de su primer periodo, "De la esencia de la verdad"
(193o), Heidegger intenta dar contenido cultural, hi_st6rieo al horizonte tem
pora] vado que en El UT'y eltiempo se describe como "pura lInidad extatica".
Despues de todo, no tada cllltura tiene sentido de la historia, por 10 eual
surge la pregunta: cen que momento preciso comienzan nuesrras practicas
historizantes? Heidegger responde que el claro hist6rico que permite la his
wria fue abieno por el preguntar de los primeros fil6sofos. Los presocraticos
empiezan nuestra historia al dar interpretaciones incompatibles del signifi
cado del ser. "EI desocultamiento inicial del ente en su totalidad, la pregunta
por e[ ente como ral, ye comienzo de la historia occid ental, son 10 mismo y
simultineos en un 'nempo', que abre inconmensurablemente para cualquier
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medida, 10 abierto" (EV, 72). Y no s610 es el origen,en cierta forma, .wincon
mensurable", aun cuando Heidegger 10 fija en el sl~lo VI a.~e C., SinO q~.e

L1mbien empieza a retroceder hacia U? pasado ~davJa mas leJano. ~os cn~.

s seiialaron y Heidegger.lo reconcxl6 mas Glrde, que la comprensl6n acCI-ro, . H
d tal del ser y de la verdad como el ios defim6 se encuentra ya en omero.

en d I' d'Por elJo, Foucault puede pregunrar: "y si e.1 retroceso. e ?ngen se a asl en
su mayor cJaridad (acaso no es el ongen IlliSmo el que se libe~ y se remODta
hasta sl mismo en la dinastia de su arcafsmo?" (PC: ~2~). EIlDteDto .de ~e

terminar con precisi6n aquellas practicas que dan IDICIO a nuestra hlStona,
tlllugar de permitirnos elucidar las fuentes de nuestra cultura" nos mues
tra c6mo esas practicas retrocedeD cada v..ez .mas, en eI p~do leJaDo, basta
cODvertirse en 10 que Heidegger llan;a .el mlSteno ~ncJaI '. .

Como era de esperarse, dada Ia IOgtca de la analluca de la fimtud, Hel
degger se ve obligado finalmente.a admiti: que el hombre esta conde~ado

aJ proyecto esteril de intentar eluCldar el ongen, 10 que en este caso. eqUlvale
a intenrar nombrar al ser y, por Glnw, arrastrar el claro al descubleno. ~n

efecw, ni el primer Heidegger lIega a sostener que este error on.tol6gtco
es constitutivo del hombre: "EI hombre yerra. EI hombre no va pnmero al
error. S6lo va al error ... y as1 esta ya en el error" ,(EV, 78). EI olv.ido inevi~ble

de Ia acultaci6n inevitable del ser, correlativo al m~ento de eluCldar la fimtud
del hombre, conduce, segUn Heidegger, .al"esenClal errar del hombre en Ia
penuria. wDasnn en ese volver ala penuna (EV,79).. .

SegUD Foucault, en la elaboraci6n final de la problemaoca del ongeD, la
Fuente del significado del hombre es inaprensible, pero esta verdad s61?
puede aprenderse buscando una fue~te y fra~asanda en enco~trarla. Aqul,
Use dibuja la experiencia de H61derlm, de NIetzsche y de Heldegger, en la
que el retorno s61a se da en el retraceso extrema del origen" (PC, 325). Estas
pensadores experimentaron ':este ~esgarr6n incesante que libera el origen
en Ia medida mi.sma de su reorada (PC, 325).

En es~e_ estadio, puesto que el hombre siempre ha fracasado en encon
rrar esra fuente en el pasado, la u nica esperanza parece yacer en el futuro.
Puesto que el origen 0 fundamento de la historia del hombre no p~ede se~

algUn acontecimiento empirico situado .en. el p3;;ad,o .que"es su call1lenw m
un campo temporal vacio ni un aeonteClmlento o.ngmal tal como las pala
bras de los presocraticos que inauguraron las praeucas que a su vez fundaron
La historia, resulra que el sentido de los orfgenes del ~ombre es 10 q.ue sum
pu queda por comprender. Cualesquiera que hayan sldo estas pracacas.que
en el pasado arcaico permitieron al hombre comprender s~ ~er y ~ hlSto
ria, no seran reveladas mas que en u D ~turo igu~n:ente mltlco y dlSGlnte.
SegUD el comentario de Foucault: "el ongen, con;lrnendos.e en aquell~ qU,e
el pensamiento tiene aun que pensar [... ] Ie estana promeodo en una mIDi
nencia siempre mas cercana, nunca ellmplida. EI orige~ es, pues, aquello
que esta en vias de volver [... ] el retorno de aquello que slemp:-e ha c~men

udo ya, Ia proximidad dt; una luz que ha ilum.inado desde slempre (PC,
323).
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Como 10 seiiala Heidegger en su "Carta sobre el humanismo", "la esencia
del h?mbre no esGi conside~da a su ~I~ra, ni pensada en su procedencia
esenclal que, para la humanJdad hlStonca, siempre sera su porvenir esen_
da'" (CH, 76). Se~n Hei~egger, el pensamiento que busca comprender
nuestro. nnuro es la sereOidad de 10 apacible" (EV, 80). Foucault Ie hace
eco a NietzSche al apoyar su argumento: "Asi, por tercera vez, el origen se
perfila. a ?"aves del ~empo; pero e.sta vez es el retroceso en eI porvenir, la
prescnpo6n que reclbe el pensanuento y que se da a si mismo de avanzar
a paso de paloma hacia aquello que no ha cesado de hacerlo posible" (PC
323). '

De esta manera se preserva la 16gica de la analitica de la finitud. EI hombre
descub~eque no es Ia !Uen.te de su propio ser~ue nunca puede regresar a
~os comJenzo~ de su hlStona- y al mismo tiempo busca mostrar, de manera
muy compleJa y muy enmarafiada" (PC, 323), que eSla restricci6n no es algo
q~e verd.ade:amente 10 limite, sino mas bien la fuente trascendental de esa
nusma hlStDna cuyo comienzo escapa a 1a investigaci6n empirica.

Qmclusibn sobre ws debies

Los tres tipos de dobles forman una serie cuyos elementos se sobreponeD.
Desde el momenro en que eJ hombre emergi6 como finito los tres dobles
e~n, presuntameme, estrategias igualmeme posibles para concebir tal fi.
OItud a fin de preservarla y dominarla. Pero los dobles parecen haberse
a~o~do uno. despu6 de,ouo, pues, segun Foucault: "Es en este espacio
mInusculo e mmenso, ablenopor la repetici6n de 10 positivo en 10 funda
men~ [dond~) va ~ verse suaSlvamente repetir 10 trascendental a 10 empirico,
al Cogtto repeur 10 Impensado, el retorno al origen repetir su retroceso" (PC
307, cursivas nuestras). '

AJ principio, los fil6sofos y los investigadores en ciencias humanas se en.
redaron en diversos i~u:mos por fundar el conocimiento mostrando que 10
tra5Cendental y 10 empmco pueden ser a la vez iguales y esencialmente distin.
tDs. Pero enc?ntrar?n q.ue si se redud~ e.l.hombre a su dimensi6n emplrica,
e~tD~ces ~r~ unposlble Ju~atica~ la POslbllidad del conocimiento, y si se pri
~JegLa~a uDlcam~nte la dlmensl6n trascendental, no se podia exigir objeti
V1d a~ ~Iendfica m dar raz6n de la oscuridad y contingencia de la naturaleza
empmca d~1 homb:e.•Por.ello, ~ientr~ que esta cuesti6n preocup6 a pen.
sador~ senos, se dlO unJuego mternu~ablede una referencia duplicada"
(PC, 308) -una etapa que Foucault asocla al positivismo de Comte y al dis
cur:o escatD16gico de Hegel y de Marx.

.Sm embargo, despues de un tiempo, este vaiven intelectual se volvi6 abu
n:do, y pensadores m.a.s recientes han buscado "un discurso que no seria

. ill d~1 orden de la,reducci6n ni del orden de la promesa: un discurso cuya
~11516n lIlanten~ rta separados 10 empirico y 10 trascend enn!, y permiciria,
SID. e.mbargo, sena uno y otro a 1a vez" (PC, 312). De este modo, se :;;:.
tabihzaba toda Ia problematica mediante otro tipo de duplicaci6n en el que
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el naturalismo y eJ t~endentalismo.coexistian.en un equilibrio ambiguo:
Husserl d up Lica la acurud natural med lante la acutud trascendental sin tratar
de reducir una ala otra; Heidegger trala el Da.sein 0 las pracricas humanas
como hecho ya la vez como condici6n de posibilidad (6ntica/omoI6gica en su
terminologia) sin considerar esta como una oposici6n que debe ser resuelta;
~Ierleau Ponty hace del cuerpo simplemente esa entidad ambigua que es ala
vez un hecho y la condici6n de posibilidad de todos 1000hechos. Pero aceptar
esta ambigiiedad parece enunciar el fin de esta linea de argumentaci6n.

Mientras que la problematica traseendentaVempirica se encamina hacia
su ultimo ambiguo calJej6n sin salida, ga"a terreno una nueva idea 5eg-un Ia
t"illll puede llegarse a comprender al hombre sometiendo su condici6n £ktica
intrinsecamente oscura a una reflexi6n filos6fica lucida. Foucault resume
as! este nuevo enfoque: ..... se trata... no de la posibilidad de un cODoci
mic:nto, sino de un primer desconocimiento; no del caracter no fundado de
las teorias filos6ficas frente a Ia ciencia, sino de Ia remma en UfLa conciencia
fiJos6fica clara de todo ese dominio de experiencias no fundadas en el que el
hombre no se reconoce" (PC, 314). Esta estrategia, donde eI problema ya no
es Ia oposici6n ciencia vs. filosofia, sino oscuridad TIS. claridad, es utilizada
por Hegel, Marx y Freud, pero s610 se convierte en lema filos6fico central
con la fenomenologfa de Husser!.

Finalmente, cuando esla tarea infinita de c1arificaci6n es vista como la ta
rea inuol que siempre ha sido, aparece un tercer proyecto, aun mas dificil,
de darle sentido a ]0 que es irreductiblemente oscuro. EI enfoque herme
neutico, que intenta encontrar el sencido en la historia. desarrolla yagota
dos posibles estrategias igualmeme fuwes: eJ retorno total 0 el retiro total
delorigen. Por una pane, Hegel. Marx y Spengler conciben la historia como
un movimiento hacia una especie de terminaci6n, de cumplimiento del ver
dadero sentido del hombre, para bien 0 para maL Asl, para ellos el retorno
de la verdad original corresponde al fin de la historia. EJ pensamientD, por
fin, podr!a apropiarse de su origen y alcanzar la perfecci6n, s610 para des
aparecer al haber agotad 0 SU propia morivaci6n. Por oua pane, pensadores
como Holderlin, NietzSche y Heidegger consideran que en otro tiempo, en el
pasado mirico, existi6 una comprensi6n mas profunda de los seres humanos,
pero que ahora el hombre s610 puede establecer una relaci6n con esta com
prensi6n originaria si desarrolla una conciencia aguda de 10 que ha perdido,
si es consciente del origen como ausencia pura. EI origen esul cerca s610 en
proporci6n aJ dolor causado por su retroceso extrema, y, en el limite, tanto
el como eI hombre pueden ser oIvidados completamente. Ambos enfoques
terminan -ya sea en Ia sarisfacci6n ° en la desesperaei6n- con el aniquiJa
miento del hombre y de la historia. Para comprender su propio sentido, eI
b.ombre debe aprehender su origen, y sin embargo6te se Ie escapa necesa
rtamente.

Resumiendo: las tres estrategias de que dispone la analitica de la tinitud
para unir 10 positivo y 10 fundamental son la reducci6n, la clarificaci6n y
La interpretaci6n. A pesar de que puede encontra.rse aspectos de las tres
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esrrategias en cualquier ecapa de las ciencias del hombre, cada una de elias
se conv~erteen ~u momento e~ objeco de un debate serio yse desarrolla hasta
que su llleficaCI3 se vuelva eVldeme y los pensadores serios pierdan inceres
eo ella.

. Asi fc:>rmula Foucault en conclusi6n las esrrategias gue primero esruvieron
dLSpombles para los pensadoresde los siglos IX y XXen su busqueda pOr
"fundame?Uir filos?ficameme.la posibilidad del saber" (PC, 326) "cuando
coda la tpzJterru oCC1~enUiI osciJ6 a fines del siglo X VIII" (PC, 326). Por
10 Uinto,. puede conslderarse .este analisis como una prueba del metod!) ar
g.ueol6g1co ~~ Foucault. O?Vlameme, la busqueda de las posibJes permuta.
clones perrrundas p~r la eplSteme nosyroporciona una sorprendeme vision
de conJ~ntodel cammo tortuoso segUldo durante dos sigJos de pensamiento
complejO y embrollado. Con todo, ames de nuestra evaluaci6n final de
bemos preguntarnos si, en su propio esfuerzo de reflexi6n mewdoI6gica,
F.oucault logra romper con cada u no de estos callejones sin salida imerrela
clonados que nos ha revelado como inheremes al humanismo moderno y si
10 logra, c6mo 10 hace. Un discurso libn: de esos dobles ofrecerfa una n~eva

esperanza p~ra una. comprensi6n de los seres humanos. EI propio Foucault
~os ha ensenado; Sin embargo, que un discurso que reproduce los dobles
nene q~e es~r aun fundado sobre una sutil aceptaci6n del hombre 0 sabre
un cammo aun mas profundameme engaiioso, y debe ser abandonado de
enr;rada en }ugar de desarrollarlo a traves de reformulaciones cada vez mas
suoles y mas .c?ntraproducentes. En el siguiente capitulo analizaremos el
esfuerzo e~pUcltode Foucault por dar una explicaci6n te6rica de su metodo
argueol6glC0'y en e~ ultimo capitulo de la primera parte, argumentaremos
que esta teon~ cuasl-estructurahsca enfrenta problemas similares a los que
Foucault perCibe tan claramente en las ciencias del hombre.
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3. HAC/... UNA TEORfA DE LA PRACTICA DISCURSIVA

r.':na fenommologia para acaba'r con toda..s las fnwmmologias

En LILS palabrILS Y IlLS COSILS Foucault argumenUi de man~ra convincente que,
a semejanza de 5US precursores c1asicos, las ciencias del hombre no podian
tener una teoria global de los seres humanos y estan de igual manera desrina
das a la "desimegraci6n". Sin embargo, en este estadio no estima que tales
dlfitultades debiesen cond urnnos a cuesrionar eI intento mismo de lograr
una comprensi6n te6rica de los seres humanos. Mas bien, as1 como Kant
despen6 de su suefio dog~tico y dedujo las categorlas que habrian de po
ner a la fisica en eI camino seguro, Foucault busca despert.unos de nuestro
·sueiio antropol6gico" con d fin d.: abrir nuestros ojos a un esrudio exitoso·
de los seres humanos. Se ha comprometido en una "empresa por la que se
trata de desatar las ultimas sujeciones antropol6gicas; empresa que quiere.
en cambio, poner de relieve c6mo pudieron formarse esas sujeciones" (AS,
25). Ya hemos visto a Foucault practicar este nuevo metodo en su analisis
del fracaso de las ciencias dd hombre; fA arqv..eolog!a tkl saber presenUi este
nuevo metoda en detalJe y esboza la teoria del discurso sobre la que se basa.

Cuando, despues de una decada dedicada a un t;rabajo de erudicion que
Ie perrniti6 reconsiderar la locura y la medicina y socavar los fundamentos
de las ciencias del hombre, Foucault toma tiernpo para reflexionar sobre la
eficacia de las nuevas tecnicas que ba desarrolJado, encuentia que en el curso
de sus ami-lisis ha descubieno un vasto territDr!o inexplorado, un "dominio
que no ha sido todavia objeto de ningUn analisis" (AS, 349). "lrreductible
a las interpretaciones y a las forrnalizaciones", este dominio es inaccesibJe
tanto para aquel descendieote de las cieoclas del hombre que toma en serio
eI seotido -la hermeneutica-, como para aguel que renuocia totalmeme a
el-el es"tiUcruralismo. EJ cracado metodol6gico d~ Foucault, La arqu.eologia
iUl snber, tDma posesion de este nuevo dominio y despliega los pertrechos
necesarios para su exploraci6n.

A diferencia de la mayoria de los te:-ritorios desconocidos, este es tao cer·
cano a nosotros que resuJta dificil encootrarlo. Foucault lJeg6 a el a traves de
una serie de vacilaciones, de:sait:a.s despues, por razones pedag6gicas, como
un recorrid0 circular que va de las formaciones discursivas a los enunciados
y regresa a las formaciones discursivas. Intentaremos reordenar los pases
de este recorrido como una secueocia 16gie'a.

Al reflexionar sobre su a..n.aJ..isis del discurso Foucault encuentra que su
"tema central" (AS, 193) gi:ra en tDrno a )0 que el considera como un tipo de
~ncion ling-uistica hasta ahara ignorado -el enunciado (bumd). EI eoun
CIado no es ni una locuci6n ni una proposici6n, ni una entidad psicol6gica
oi una l6gic:!, n.i UD suceso IIi una forma ideal.

Los enunciados no son proposiciones, puesto que Ja misma Erase con eI
ffilSmo sentido puede con.sciru.ir enunciados diferentes, c:stD es, cener disrin·
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laS condiciones de verdad, dependiendo de la serie de enunciados dentro
de 12 cua! aparece. La identidad del enuneiado es

relariva y oscila segun el uso que se haee del enuneiado y la manera en que
se manipul2 ... en delerminada escaJa de la macrohistoria, se pued e consi
derar que una afirmaei6n como ulas especies evolucionan" forma el mismo
enunciado en Darwin yen Simpson; a un nive! mas fino y considerando
campos de utiliz.aci6n mas lirniUldos (e! uneodarwinismo", por oposici6n
al sistema darwinista propiamenle dicho), se naUl de dos enunciados di
fereotes. La consUlncia del enunciado, Ia conservaci6n de su identidad a
naves de los acontecimientos singuJares de las enunciaciones, sus desdo
blamiemos a naves de la identidad de las for mas, todo esto es funci6n del
campo de wiLiuLcWn en que se encuenrra inseno (AS, 175).

Por orra pane, los enuneiados tampoco son locuciones. Diversas locu
ciones diferente:s pueden constituir repeticione:s de un enunciado identico
como por ejemplo, cuando una aeromoza explica los procedimiemos de se
guridad de una compania de aviaci6n en vanos idiomas. En efeno, el enun
ciado ni siquiera es una entidad gramatical re:stringida a las frases. Los ma
pas pueden ser eounciados si sirven para representar un area geografica,
e incluso una foto de Ia disposici6n de! teclado de una maquina de escribir
puede ser un enunciado si aparece en un manual como represenUlci6n de
Ia disposici6n normal de las lerras de un teclado.

Foucault argumenUl ademas que los enunciados tarnpoco son aclOS de ha
bla (speech acts); pero, como el mismo ad mite, esUlba equivocado al pensar
que los enunciados eran diferemes de los "aclOs de habla" descubienos y ca
talogadas por e! fil6sofo ingles John Austin, y sistematizados en Ia teorla de
los acms de habla de John Searle. II Searle, sin embargo, se ha opuesto a esta
pretend ida diferencia enrre los aetos de habla y los enunciados. seiialando.
en una carta a Foucault, que Ulmbien es posible enconrrar en la teoria del
acta elocutorio un acto de habia, por ejemplo, una afirmacion, que sea parte
de orro acto de habla, como por ejemplo una promesa. Foucault ha aeepUldo
esta objeci6n: .. En cuanto aI analisis de los aetas de habla, estey tot21mente
de acuerdo con sus observacione:s. Me equivoque al decir que los enunciados
DO eran actas de habla, pero al decir esto querra subrayar el hecho de que

II Foucault ot=rv.l eJ impresionant.e puecido entre I"" enun.ciados y los a= de h.abla: wiNo
podm decine que exist<: enuncUdo Slempre que se puroe reronocer y :Uslar un acto de formu·
bci6n, .ug-o as! como de spud. ad, es<: acto -e1ocutorio" de que luhlMl los ..n.aJ.isu5 ingl=?"
(AS •.137) ; pero reclu.u 101 ide.. de una equivalenill entre 103 enunciadOl5 y )0' ..aos de luhla,
refiritn~"",: a.I ugumento err6neo seg-(Ln eI cual v:uios,tipos de enunci ..do" como por ejemplo
~ d~n~on""ylas requennuenLOS, pueden consOCUll' un solo y misrno enunciado compleJO,
SUI. deJM SUI em~rgo de 'leT enunciad",,; miena- .... que 105 = de luhI ... segun la interpre·
~ 6n qu.e lut:e Fouoult de 14 teom dt:! ..ao locutono, DO pueden = constituidos por oUO> ..
Up"" de. ac= de Iubla: luce Wta, con frecucncia, mi.5 de un enunciado p=" efeaUOlr un ,pt-
tCh ad: Junmento, pleg=, contr..to, prom=, de.maslnci6n, exigen siempre cierto numero
de f6rmulll disnnus 0 de fnses sepand.1s: seria diffc:iJ cli>cutir a Qd.a una de ellis d estatutO
de enWlC1.:ldo con d pret.extD de que toebs est.1.n cruu~ por un Unico ..Cto e1ocul.Ono· (AS.
138-1'9 _
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los consideraba bajo un angulo distinto del suyo" (carta de Foucault a Searle
15 de mayo 1979). En efeclO, una comparaci6n enrre la teoria de Foucaul~
sobre los enunciados y la de Searle sobre los actas de habla puede resulUlr
InUV iluminadora.

,Searle seiiala que los a~t~s d~ habla ti~nen un se.~tido literal. indepen
dlentemente de orros poslbles nIveles de InterpreUlClon. Tambien Foucault
sostiene ~ue los enunciados s?n actuaciones que pueden·tomarse al pie de
fa letra. Sin tomar en cuenca nl la poslbJe amblguedad de las frases utilizadas
en su formulaci6n (tales frases ambiguas son el objeto de los coment2rios
de textos) ni los facto res causales implicados en su locuci6n (los cuales son
estudiados por la hermeneutica, por ejemplo en el psicoanalisis de la vida
cotidjana)_

La polisemia --que justifica la hermeneutica y el descubrimiento de ono
sentido- concierne a la frase ya los campos semantieos que haee actuar:
u.n solo conjunto de palabras puede'dar lugar a varios sentidos ya va
nas con5tn.Jeciones posibles; puede, pues, haber en el, entrela~dos 0 al
ternando, significados diversos, pero sobre un z6calo enunciativo que se
mantiene identico. Igualmente la represi6n de una actuaei6n verbal por
OtTa, su sustituci6n 0 su imerferencia, son fen6menos que pertenecen al
nivel de la formulaci6n ... ; pero el enunciado mismo es independiente
en absolute de este desdoblamienlO 0 esUl represi6n (AS, 185, rraducci6n
modificada).

:\51, Searle v Foucault esran de acuerdo en que la existencia de un sen tid 0

UI ral nos ex.ime de la busqueda de un sentido profundo. Para situar eJ
t:"nunciac:lo, al arque610go Ie basta acepUlrlo al pie de la leO'a y colocarlo en
su rontexte actual de 00'05 enunciados de superficie. Sin embargo, a Searle
Ie imeresa el modo como el auditor comprmde un acto de habla; eslO requiere
mas que siruarlo en medio de OlTOS actas de habla. Para comprender un acto
de habla el auditor debe escucharlo en un contexto local yen relacion con
un trasfondo comun de practicas que no son merameme onos enunciados. 19

19 e~nnin.ar la..s anaJogfa.s )' las diferencia.s enue La arqueologia y 1.1 gramatica n-ansforma
conal arro}" much.a 102 sobre L1 concepei6n de Foucault sabre la "in~rdependencia" entre 1.a.s
ploicnG1.5 sociaJcs no di.scursiva.s v la3 formaciones d.iscu~iva.5 .. ut6nom.... En la expliaci6n de
O1om..sh. h.a)' ~gw generOlles que dClerminan qu~ adena de paJabr.. puede, en'uru Iengua

d~. ser producid.Ol 0 OlCeplad.Ol como orOlCi6n bien fonn ..d.Ol. Si.n embargo, W reglas de for
=06n 0 la ctmTfxtrocia lingiiistia, que se d~ubre buscando regulandades cpo regla en 10 que
u gente d,,:r y accpl..Ol como gramacalmenle COrT<:<to, no son su1icienLe> par.. expliOJ qut c·
flO" de oraoonc:s realment<: se producen y son coDSlder..d.1S comO COI'rCCta.5. Par.. e:<pliar eJ
becho de que no se producen nuna todos los tipo, fX"ibl~ de. or~ciones gramaccaks, y'que
no 3erian cornprendJda5 51 10 fuer ..n. Chom3ky ..peL. ~ las lirrul..Oloono extra-lingillscCl.5 del
proc:>=sD menul, talo como la apacidad de memoli.<, eI ansancio, L1 capaad..d de "tenci6n.
que.contribuyen .. restringir la aauaci6n dellublant.e en cua.nto a I~ tipos de oraciones gr.. 
maoales que. realmente p~ede produClI ~'. ~mprender. En 0u:.~ ':I've!, I.... rqueologfOl, que
loma como campo de pos1bilidades un domINO de aetlJ.:lo6n linguJSuc.:l., mueslra por qut aer
to:s tlpos de a.eto5 de habb, acept.'lbles desde un punto de vist.:l lingUl>cico, no se producen en
u:-.a oeru. ~poca porque no se I.., puede tomu en serio. La. reg-w de formulaci6n de 14 ar·
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Foucault presupone este tipo de comprensi6n directa y cotidiana, pero no
esca interesado en ~1.

Ahara esc.a claro par que Foucault pudo descuidar tan 5cilmente b iden.
odad de los enunciados y de los actos de habla. Sus intereses son, en efecro,
enteramente distintos de los de Austin y Searle. No se interesa en los ae.
tos de habla de la vida cotUiiaruz y, asC tampoco se interesa en una teoria de
los aetas de habla -el imento por dererminar las reglas que rigen la pro.
dueci6n de cada tipo de acto de habla. Tampoco se interesa en el modo en .
que un contexto pra~~tico, local y u~ rr:a.sfondo de praeticas no-discursivas
determinan las condICiones de cumplirmento de los actos de habla ordma.
rios, tales como la afirmaci6n, "el gato esca sabre el tapete", 0 la petici6n,
"par favor cierra la pueffil". Foucault se interesa mas bien en aquellos tipes -o

de aetas de habla que, disociados de la situacion local de afirmacion y del _.
o-asfondo cotidiano eomun, constituyen un ambito relativamente aut6nomo
(euan aut6nomo, sera objeto de una diseusi6n posterior). Tales actos de ha
bla obtienen su autonomia pasando una espeeie de prueba instirucional, tal
como las reglas de la argumentaci6n dialeetica, de la interrogaci6n inqui
sitiva 0 la confirmaci6n empiriea. "Se puede deeir la verdad siempre que
se diga en el espaeio de una exterioridad salvaje; pero no se esra en la ver·
dad mas que obedeciendo a las regJas de una 'policia' diseursiva que se debe
reactivar en cada uno de sus diseursos" (OD, 14).

Al pasar las pruebas apropiadas, los enunciados pueden ser comprendidos
como verdaderos por un oyente informado de tal modo que no sea ne~esa

rio referirse al contexto cotidiano enel eual el enuneiado fue pronunClado.
E.sta espeeie ex6c..iea de actos de habla ftoreci6 de manera pan-icu larmente
pura en Greeia, alrededor de1300 a.C., euando Platon comenzo a inter arse
explicitamente en las reglas en virtud de las cuales los hablantes padian ser
tornados en serio y, extrapolando la relativa independencia de los contextos
de los actos de habla a la independencia total, invent6 la teorla pura. Pero, .,.

queo!ogt!,que captAn 10 que podria lLunarse wm/J<1mcia =1a, eXplir.lfi .estA otra limil.1ci6n de
la aclwo6n ling-tiistica. E.stas regLas d~ com}Xtenoa que rigen la prknca d,scurSlva corno las 
r~gLas d~ sintaxis gener,uvas, son aut6nomas, restricuvas, y esun desproVlStas de slgn.liQdo;
su (miGl funci6n es ~xcluir oenos enunciados posibles ~n tAnto que tal vez no son senos, y aln11
as{ ·un espaoo blanco, indifcrente, sin· terioridad ni promesa" (AS, 64). uta reslnco6n de b
com }Xtenda sen.. requicre a su vez una versi6n arqueo16gica d~ La noa6n d~ aClwc6n. H~J

que consideru entona:s Lu practicas no d.iscursivas como variables (anaJogas a Las. varubles psi
col6gicas de Chomsky) que contribuy~n .. limitar tod.avia mas la)'rodu=6n del dLSCUrSO.. EstlllS
faetores soci.;o.jes !610 tendmn un.. funci6n resuimva. No podnan de runguna maner.> eJCf~ .:..
inftuencia mr~ !.as regw que determin.an q~ tipos de enunciados pucden toma= en .
en oertA ~poo.. Su t1.nia. funci6n seri.a La de restringir afin mis La rarcfa=6n produc.u f>OC 
es= regl.... de form..ci6n. Fouaull rc<:onoce esta similitud entre la arqueologia y La gr.>m~

IT:l!lSform..cion.a! de maner.. mis bien oiOGl: "d.irigiendose, en la masa de las CQ5.aS didus,:oJ
enunda 0 ddinido comp funci6n de re.ali.z.aci6n de La adu=i6n verbal [J.:l a.rqueolog(a] se dd
prcndc de una investigaci6n que·tendri.a como campo priviJegiado La comp<u-ruiDlingUbtia; dI ""

t.1nto que t..1l descripei6n coustiluye, par.> definir la aa:ptabilidad de los enunciados, un mOo ~.

ddo gencr..dor, La uqurologia intenta est.a.blecer, para definir !.as cond.oones de su rcalizao6a.
una.s regLas de formaci6n; de ..hi, entre esos dos modos de wlisis un numero dctermmadc
de an.a!og{;o.s pero =bitn de diferc:nci.as (en p..rticul.ar, por 10 que atailc: al nivel poslble de
fonna.liLlci6n)" (AS, ~47-348).
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desde luego, cualquier cultura en la que unos metodos permitan a hablantes
pri\;legiados hablar con autoridad mas all:1 del ambito de su mera "siwaci6n
\' pod er personales, puede ser el objeto de un estud io arqueol6gico. En cual
quier acw de habla semeja,nte, un,sujeto autori~ado afirma (~cribe, pinta,
dice) 10 que, sobre la base de un metodo reconocldo, es una sena pretensi6n
de verdad.

Esta justificaci6n sistematica e institucionalizada de la pretensi6n de eiertos
acWS de habla de ser fides a la realidad, aene lugar en un cont.extD en el cual
la verdad y la falsedad tienen consecueneias sociales impoffilnt.es. Para evi-

_un la engafiosa tendencia de Foucault a referirse a este subconjunto atipico
de enunciados que Ie interesan simplemente como enuncwMs, llamaremos a
estoS actos de habla especiales a.ctos de habw senos. Cualquier acto de habla
puede ser S(:rio si se establecen los procedimientos de validacion necesarios,
Ia comunidad de expertos, etc. Por ejemplo, "Va a !lover" es normalmente
UD acto de habla de la vida coudi-ana que no tiene mas que una signifieaci6n
local; pero "Va a Uover " tambien puede ser un acto de habla serio si es
proferido por un ponavoz del servicio meteorol6gico nacional, como conse
cuencia de una teona meteorol6gica general. Como veremos en la parte II,
Foucault sostiene que nueso-a' cultura tiene una tendencia a convertir cada
vez mas nuestros actos de habJa de la vida cotidiana en aetos de habla serios.
Ello representa, segUn Foucault, la manifestaci6n de una voluntad de verdad
que no "cesa de reforzarse y de hacerse mas profunda y mas insoslayable"
(OD,8).

EI metodo de justificaci6n y refutaci6n Ie confiere a estos actos de habla
serios su pretensi6n de ser conocimiento (savoir), hace de eUos objetos que
pueden estud iarse, repetirse y transmic..irse. Entre todas las cosas que se
dicen, esbozan, garabatean, las afirmaciones serias de este tipo son relativa
mente raras, yes justa mente por esta rareza y por su pretensi6n a tener un
senc..ido "serio" por 10 que son aprlXiadas: " .. .Ios enunciados no (son) como el
aire q.ue r~spiramos, una transparencia infinita, sino cosas que se uansmiten
yse conieIV'an, que tienen un valor y que tracamos de apropiarnos; ...cosas
que desdoblamos, no 5610 por medio de la eopia 0 la trad ucci6n, sino por
Ia exegesis, el comentario y la proliferacion interna del senc..ido" (AS, 203,
traducci6n modificada).

A Foucault no Ie interesa sumarse al comentario que tales aetas de habla se
rios suscican, como tampoco Ie interesa reunir y formalizar aqueHos eonjun
lOs de afirmaciones cuya pretensi6n de verdad ha sido justificada. De estas
dos empresas, la primera eonsiste en un cieno tipo de exegesis, mientras que
!a segunda es la tarea de los filosofos de la ciencia que buscan racionalizar las
disciplinas exitosas. A Foucault tampoco Ie interesa c6mo se compre!,1den
enrre sf los hablantes y escuchas serios en situaciones epedficas. Sin d uda
c:staria de acuerdo con autores como Wittgenstein, Khun y Searle, e'n que la
comprensi6n especffica de actos lingiiisticos especfficos implica un rrasfondo
camtin de practicas, que se da por supuesto, ya que nadie puede decir pJe
namente 10 que piensa de tal modo que excJuya de antemano tod~ posible
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malenlendido. Sin embargo, cuando Foucaulc escribe La aqueologia del saber,
se inleresa exclusivameme en tipos de acws de habla serios, en las reg\ll~ri

dades que exhiben sus relaciones con o.rros aCl.os de .habla del mlSII10 -upo
y de olros tip os a los que llama formaCIones dlScurslvas- y en las tr;lnsfor
maciolles graduales, a veces repentinas pero siempre regulares, que sufren
cales formaciones discursivas. Con esce fin, desarrolla en La arqueologza del
salM'r un metodo que Ie permite evitar la consideraci6n de las cond iciones
"internas" que rigen la comprensi6n de los acws de habla, y concemrarse
exclusivamente en el dominio de las cosas dichas 0 escriLas y en el modo
como se suscriben en el interior de una formaci6n discursiva --en el sistema
relauvamente auc6nomo de aetos de habla en el que fueron producidas.

El estudio de las formaciones diseursivas requiere una doble reducei6n. [1
investigador no s610 debe poner enrre paremesis las prelensiones de ~erdad

de los aetos de habla serios que investiga -Ia red ucci6n fenomenoJ6glca de
Husserl--. sino que tambien debe poner entre parentesis sus prelensiones
de smtid.o; es deeir, no sOlo debe permanecer neutral respecLO de si 10 que
afirma como verdad un enunciado es de hecho verdad, sino que debe per
manecer neutral respeclo de si loda prelensi6n de verdad tiene en absoIuLO
sentido y. de modo mas general, respecLO de si es cohereme la nocion de una
pretensi6n de verdad separada de coda conlexLO.

En £1. nacim.iento de La clmica vimos un ejemplo de la puesra entre parente
sis de una pretensi6n de poseer un sentido serio en el traramiemo que hace
Foucaull de la descripcion de Pomme de la mujer remojada durame diez
meses, cuyos diversos 6rganos imernos se fueron desprendiendo. En La ar
qlU!ologUl del saber, sin embargo, 10 que se pone entre parencesis es la noci6n
imegra de sentido serio. No es que el arqueologo no lIegue a comprender
los enunciados como acws de habla dorados de significacion -no pone entre
parentesis lodo senrido, como el esrruetura1.ista 0 el conducDsta, hasta que
darse unicameme con sonidos desprovisws de wdo senDdo. Lo que pone
entre parentesis, precisameme, es la precensi6n de los acws de habla serios
de tener una significaci6n serio., de ser Ia que Khun lIam6 "peneuames y
profundos". Para el arque610go no impona si esca significaci6nse cOllcibe
como el "don" de un sujelO trascendent..tl, como en Husser!, 051 el senudo
resuJra dellugar de la locuci6n denlro de una wcalidad de locuciones que, a
su vez, adquieren sentido en relaci6n con un trasfondo de practicas comunes
entrelazadas, como en Witcgens ein. Foucaulc suspende la pretension de los
aclos de habla serios a poseer una verdad independiente de lOdo contexte,
suspendiendo su pretensi6n de poseer inteligibilidad. Avanzando un poco
mas que Husser!, Foucaull rrata ramo a la referencia como al sentido como
meres fen6menos: "Se trata de suspender, en el examen del Jenguaje, no
5610 el punw de visca del significado (ya se ha adquirido la costumbre) sino
el del significante" (AS, 188), .

Fenomen610gos como Husser! y Merleau Ponty pusieron emre paremesLS
la legicirn.idad de las pretensiones de verdad desprendidas de todo comexte,
pero nunca suspendieron la creencia en su Jentido. Su empresa trataba mis
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bien de esrablecer precisameme las condiciones de su posibili.da.d. A~!, a pe
sar de que Husser! puso entre parenlesis el supuesLO de la acutud natural
segun el cuallos enunciados se refiere~ a objeLOs tr~cendem:s,.su O?jeuvo
era utilizar esta puesta entr:e parenleslS para estudlar y, en ulnma Instan·
cia, fundamentar esta pretensi6n de verdad. Husser! crey6 poder mostrar
el origen del sentido y la verdad en las ~stall pereeptuales del mundo COD
diano, y despues rrazar el desarrollo tel~016gicode las pret.er:siones de. ver
dad situacionales en las cabales prelenslOnes de una verdad mdependlente
de todo comexW que se encuentran en la ciencia. £Ste aspecto de la feno
menologia de Husser! fue despues desarrollado por M~rleau Ponty en su
Ferumrmologia de la jJercepci6n_ Foucault rechaza ambos lDte~tos como ~or.

mas del analisis de la experiencia real, prisioneras de la dualidad empirieo.
rrascendental. .

De este modo, Foucault sosDene haber dejado au-as canto a la fenome·
nologia trascendental como a la fenomenologia existencial. AI igual que
Husserl y Merleau Ponty, emprende la descripcion ~etal1~da?elmodo como
surgen las pretensiones serias de verdad, perc su dISran~nuenlOes do~ ve·
ces mas radical que el de ellos. Los fenom~n610gosq~enan fundar la vahde.z
de los acws de habla series en ~ percepcl6n, despues de fundamenta: pn
mero la percepei6n y mosrrar su primada, mientras que Foucau!t ~ons~dera
que una empresa que consisle eri fundar la verdad haClend? una bIStona del
referente" no ha logrado un distanci~mienLO.fenomenoJ6glCo tor:al: u pero de
10 que aqu! se traca, no es de neu tralizar el d IScursO, de hacerlo Slg~O de.otra
cosa y de arravesar su espesor para alcanzar 10 que permanece sil~nCIo~a.

m nte mas alJa de el; sino por el contrario mamenerlo en su consIStenCla,
hacerlo surgir en la complejidad que Ie es propia" (AS, 78).

n orras palabras, Foucault, a diferencia de Husser! y de M~rleau Pomy,
no considera que la dependencia del discurso respeclO de ob.JCtos que S?n
anteriores a el necesite ser fundamenrada para que los acIDS de habla senos
sean tomados en serio: simpJemente no LOma en serio en absoluto los aClOS
de habla serios. "No 5610 permanece neutral respecLO de la verdad de todas y
cada una de las pretensiones de verdad serias (l.a r~ucci6n ~ce~den~,l),

sino ram bien permanece neutra1 respecLO de ~ necesldad de una )usuficaclon
lrascendental de la posibilidad de las precenslOne~ de verdad senas (fenome
nologia rrascendental). Su doble red ucci6~, .a.1 permaneeer neutr~ respecLO
de la nocion misma de verdad, abre la poslbdjdad de una dtscnpewn pura de
los acomecimienlOs discursivos. "Asi aparece el proyeclO de uoa dtscnpC/6n
pura de loJ accmtecim.ientos discursivos como horizonte para la busqueda de las
unidades que en llas se forman" (1S, 43~. .' .

Estrictamente bablando, la propta nocl6n de honwnte pene~ece al dIS·
curso bermeneutico que eI arque61ogo abandona. M~ que explica.r un J:o
riumte de inteligibilidad, Foucault simplememe descn~ un t.s~ 168:co
abieno en cuyo interior ocurre cierlO discurso. Para. ab~11' es.le espa~JO 16g1Co
Foueaulc sustituye la exegesis de los mooumen~os slgmficaovo.s depdos'p'or
la humanidad, que ha con.stiruido 1a preocupaCl6n del humamsmo tradlCIO-

71



nal. por la construcci6n cuasi-estrueturalista de conjuntos de elementos sin
significado.

En nuestros dias, la historfa es 10 que rrasforma los documentos en 17W7IU

mm.UJs, y que, alli donde se erataba de reconocer por su vaciado 10 que
habia sido, despliega una masa de elementos que hay que aislar. agrupar.
hacer pertinentes, disponer en relaciones, constituir en conjuntos. H ubo
un tiempo en que la arqueoIogia. como disciplina de los monumentos
mudos .... de los objetos sin contexto .... tendfa a la historia y no adquirfa
sentido sino por la restituci6n de un discurso hist6rico; podria decirse,
jugando un poco con las palabras, que, en nuescros dias, la historia tiende
ala arqueologia, ala descripci6n inrrinseca del monumento (AS, II).

£Sta descontextualizaci6n que liquid a el horiwnte de inteligibilidad y de
sentido can querido por la hermeneutica deja s610 un espacio 16gico para las
posibles permutaciones de tipos de enunciados_ La arqueoIogia describe los
actas de habla serios s610 en la medida en que caen dencro de este espado.
UEI amilisis enunciativo es. pues, un analisis hist6rico, pero que se desarroUa
fuera de toda interpretacion: a las cosas dichas, no les pregunta 10 que ocul
tan, 10 que se habia dicho en elias y a pesar de elias, 10 no dicho que cubren
... , sino, por el contrario sobre que modo existen... , 10 que es para elias haber
aparecido, y ninguna oera en su lugar" (AS, 184)_ . "

£1 fenomen61ogo husserliano se preocupa por reconstrulr en ellntenor de
su puesta encre parentesis el sentido que existia con anterioridad. Por tantO,
considerarfa como un fracaso el no haber logrado fijar completamente el
horizonte impensado de significaci6n que se halla en el interior de su co -to
explicito_ A Foucault, por el contrario. no Ie interesa capturar en su analisis
todo aquello a era.ves de 10 cual el sujeto vive dencro de los Ifmites de su ho
riwnte. No es ninguna objecion a su metodo decir que sus anaIisis dejaban
de lado por compIeto las relaciones de sentido que existen entre los enu n
ciados. Como el mismo seiiala, incluso la neurralidad husserliana pocina
ser un tennillo demasiado debil para un distanciamiento tan radical: "Sin
d uda, rn.as que de exterioridad sem mejor hablar de 'neutralidad'; pero ta
misma palabra remite demasiado facilmente a un suspenso de creencia .. 0
a una colocaci6n encre parentesis de toda posici6n de existencia, cuando de
10 que se rrata es de volver a enconrrar ese exterior en el que se reparten ...
en su espacio desplegado, los acontecimientos enunciativos" (AS, 206).

Podrfa preguntarse si desde tal posici6n de distanciamiento es posible si
quiera identificar los actos de habla para poder describir las formaciones d is
cursivas y estudiar su pretensi6n de poseer una significaci6n profunda. Sin
embargo, Foucault sostiene que no necesita compartir las creencias de los
que toman en serio estos actos de habla serios para ubicarlos entre todas las
cosas diehas 0 escritas. Puede confiar en la seriedad de los que esran inv lu
crados en eJ discu rso real para seJeccionar, y por ende limitar, 10 que se toma
en serio en una epoca determin da, para defeoderlo, criticarlo y comentar
acerca de ello. Foucault puede, por tanto, simplemente estudiar los raros
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enunciados serios cuidadosamente conservados, y la pletora de comentarios
sobre ellos.

El fenomen610go ultimo, doblemente dis~ncia~o, pued.e ent?nces deter
minar 10 que, para una epoca dad.a, es sene y slgOlfieauvo, Sl? .que para
el esw mismo sea serio y significaovo. Foucault define su poslcl6n repu
diando explicitamente los tres dobles antropol.~gicos: uSi, sustituy~n~o por
el anaLisis de la rareza la busqueda de las wtahdades. por la descnpCl6n de
las relaeiones de exterioridad el tema del fundamento lraScendental, por el
analisis de las acumulaciones la busqueda del origen. se es positivista, yo soy

. un positivista afortu nado, no me cuesta trabajo con:ederlo" (A S,?I ~.213).
Foucault se regocija en la Iiber~d que Ie pr~pofCIona este pOSltlVlSm? fe

nomenol6gico radical y que 10 eXlme del bagaJe filos6fico que caraetenza a
las ciencias del hombre. Y. en verdad, es reconfortante poder comprender
y explicar el fen6meno de las cieneias h u manas sin enredarse en l.os ~erios

debates y contradicciones que inevitablemente suscitan esas explicaClones
cientificas del comportamiento humano.. En Las pa1alrr~ y las cosas Foucault
demosrr6 hasta que punta puede ser esnmulante y edlficante una empresa
de este tipo. Ahora debemos examinar en detalle el metodo que Ie p.er
miti6 Uegar a esa agudeza, insig~~ in~.icio?es..(pero no en eI usual senndo
de "latido", ucorazonada" 0, Casl, adlvmaCl6n -usual en papl!1's de fil. an
glosajona contemporanea-, sino ene! de eyUJ.en.cUz, v~iOn. Quiza tambien
pueda usarse roidencia., guardando con todo la dlStancla. 5610 entonces po
dremos preguntarnos que poder explicativo reclamaba Foucault para este
metodo, y si esta pretensi6n estaba justificada.

Mas alia del estructuralis1TlO: de las ccmdil:iones de posibilido.d a las condil:iones de
exist.encia.

Una caraeterfstiea importante del acw de hablaserio es que no puede exis
tir aislado. En su anaLisis de 10 que llama la red de los actos de habLa, Searle
seiiala que algunos de estos -<:omo votar por el presidente- s610 son posi
bles en el interior de una red constituida por otros acws de habla. Foucault
insiste en algo semejante respecto de los enunciados: AI hablar de I~ que
llama la funci6n enunciati\-a. que es 10 que Ie da la senedad a un enunctado,
apunta: "Tener caraeter de la funci6n enunciativa: no p~ede eje~cerse sin la ,
existeocia de un dominio asoeiado" (AS, 160). La cUe5n6n CruCIal es c6mo
eratar esta relaci6n entre aetas de habla ind ivid uales y el dominio que deter
mina su seriedad_ Puesto que rechaza tanto La hermeneutica, que pretende
comprender las locw:iones sobre la base de un trasfondo comun de signifi
caci6n. como la formalizaci6n (distinta del formalismo estructurallSta), que
intenta reconstruir un sistema deductivo de proposil:iones cientificas, Foueal'll
propone, como unica alternativa restante, que e1 dominio en el q~e los actos
de hilbla pueden ser tornados en serio ",n~ es un secreto, Ja umdad ~e un
sentido oculto, ni una forma general y umca; es un sIStema reglado (CE,
112).
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Si los enunci;:;d sse unifican en eI interior de sistemas reglados, emonces
debe haber elemenros que sean rebcionados por eSLaS reglas. [ste modelo
de inteligibilidad resulta familiar a partir de la rnalhesls de la epoca clasica,
donde toda organizaci6n era entendida como una combinaci6n compleja de
representaciones primicivas. Foucault abandon6, desde luego, la noci6n de
representacion tanLO en su forma clasica como en su forma kant.iana, pero
permaneee la idea de una descomposid6n de un rodo en sus partes y sus
relaeiones sistematicas. Asi Foucault llama a su nuevo metodo "analisis ar
queol6gico~-"un mttodo de anaJisis ... puro de todo anrropologismo" (AS,

26).
Foucault seiiala que Ja meta de prexi ucir un anaJisis de La red interrela

cionada de actQs de habla serios como sistema de elementos ordenados por
regJas de rransformacion se parece al esrructuralismo: uSe rrata de despJe
gar los principios y las consecuencias de una rral15formaci6n aut6nona que
esra en vias de realizarse en el dominio del saber hist6rico. Que esta trans
formacion, los problemas que planrea, los insrrumentos que uciliza, los con
ceptos que en ella se definen y los resultados que obtiene no sean, en cierta
medida, ajenos a 10 .que se l~ma analisis esrrucrural, es muy posible" (AS,
25). Pero en esta mLSma paglOa, Foucault precisa que a pesar de que este
trabajo no se opone al an<ilisis estructural, "no es este anaJisis eJ que, es
pedficamente, se halla en juego" (AS, 25), y observa, doscientas paginas mas
adelante, que "'os metodos y conceptos" de la arqueologia "no pueden en
nin,giln caso i~~ uci: a confusion con el estrucruralismo" (AS, 342). En el pre
faCIO de la edlCl6n mglesa de Las palabras y las casas, escriro un ano desputs
de Ia Arqueologia, se muestra aun mas categ6rico al insist.ir que no ha "utili
zado ninguno de los metodos, conceptos y terminos claves que caracterizan
e.1 anilisis estructural" (En que consiste esta diferencia sucil pero significa
m-a)

Como hemos seiialado, hay dos tipos de esuucturausmo: el esrructura
lismo awmista, en el cual los elementos se identifican par comp1et..o inde
pendiemememe del papel que desempeiian en un sistema, y el estTu([ura
lismo holista, en el cuallo que cuenta como un elemenw posible se define
indep n ientemente del sistema, pero 10 que cuenta como un elemenro real
es una funci6n del sistema global de diferencias en el cual el elemento dado
esta inmerso. Foucault considera primero el analisis atomista ysus elementos
primitivos definidos de manera independiente: "A primera vista, aparece el
enunciado como un elementos ultimo, que no se puede descomponer, sus
ceptible de ser aislado por sf mismo y capaz de entTar en unjuego de rela

ciones con orros elementos semejantes a el ... ALOmo del discurso" (A S, 133).
Perc el arque610go se ve lle',.-ado ad istinguir eI dominio de los acws de habla
serios de un dominio como el de la gramatica, donde los elementos aisla
bks (c este caso clases de palabras) se ordenan en el interior de unidades
superio.res segiln reglas formales absrract:a5. " lienrra.s que la construcci6n
gramatlcal: para efectuarse, no necesita mas que elementos y reglas ... , no
hay enunClado en general, enunciado libre, neutro e independiente, sino
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<iernpre lin enunciado que fonna parte de una serie 0 de un conjunto ... , se
incorpora siempre a un juego enunciativo" (AS, 166).

Ob\'iamente, los acws de habla serios no pueden aislarse del conjunto del
"juego enunciativo". Lo q4e los constituye como serios son las reglas vigen
tes de un juego de verdad especifico en el cua! tienen un pape\. Foucault
llama a esws juegos de verdad especificos, cuyas esrructuras aun deben ser
definidas en detalle, campos enunciativos. A partir de ahi, puede distinguir
su posici6n de todas las formas de estrucruralismo atomista que se ocupan
de elementos aislabJes: "De manera general, puede decirse que una seeuen
cia de-elementos linguisticos no es un enunciado mas que en el casa de que
est~ inmersa en un campo enunciativo en eI que aparece entonees como eIe
memo singular" (AS, 165).

La arqueologia, por tamo, no tiene nada en comun con el estrucruralismo
awrrusta; sus elementos son el produclo de un campo de relaciones. Su re
bci6n con el esrructuralismo holista, sin embargo, es mucho mas compleja.
[sci claro que Foucault tiene en mente esta variante mas sucil y mas influ
yeme del estructuralismo, que considera que texio elemento posible es una
funci6n del sistema, cuando seiiala que Ia meta del estructuralismo es "de
finir unos elementos recurrentes, con sus formas de oposici6n y sus crite
rios de ind ivid ualizaci6n [10 cual] permite establecer I3mbien u nas leyes de
consrrucci6n, unas equivalencias y unas reglas de rransformaci6n" (AS, 337).
Pero dado que los elementos de Foucault son enunciados 0 actos de habla
s~rios, si si~jese ese metodo tendr~a q~e definir.o identificar el conjunro de
opos de poslbles actQs de habla senos mdependlenremenre de todo sistema
particular, y despues dejarle a cada sistema particular la tarea de determi
nar cuales son, entre los actQs de habla presuntamente serios, los que real·
mente 10 son. A pesar de que este proyecto parezca tener sentido para un
esrrucrurallsta preocupado par elementos que se supone son elementos sin
significado, resulta que no ciene sencido para el arque61ogo que, si bien pone
enrre Rarentesis el sentido, se apoya en el hecho de que quienes ucilizan los
eDunciados les arribuyen un sentido.

EJ arque610go descubre que sus elementos (los enunciados) no s610 son in-
ivUiuali.::.ados por el sistema global de enunciados, sino que pueden ser iden

llfiwd.os como elementos s610 denrro del sistema especffico donde adquieren
su sentido. Asi, aun si para Foucault y para Searle los aetos de habla cienen
Jlgiln t.ipo de "contenido informativo" 0 "significado oracional" fijo, que dos
actos lingliisticos signifiq uen 0 no la misma cosa -es decir, determinan las
mismas condiciones de verdad- no depende meramente de las palabras que
d terminan su contenido infornbtivo, sino del contexto en eJ cual aparecen.
Para Searle, quien se interesa en los aetos de habla cotidianos, este contextQ
es el rrasfondo rle las practicas cotidianas; para Foucault, interesado en actos
de habla serios, es eJ sistema de otras actos de habla senos (las formacio
nes discursivas) en cuyo seno un acto de habla particular tiene sentido serio.
.-\si, Foucault sostienc, al igual que los estructuralistas bolistas, que 1a indio
;;idlUlcWn del enunciado depende de un campo asociado. Para Foucault, "si
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eI contenido informativo y las posibiJidades de utilizaci6n son las mismas,
podra decirse que es en ~n lugar yen ocro e~ misn:o enunciado': (AS, 174).
Pero eI holismo pragmauco de Foucault es mas radICal que el hohsmo de los
estructuralistas. Hasta la id.entidad de un enunciado dependen del uso que
se hace de et. Como hemos visto, "no s610 esa identidad del enunciado no
puede, de una vez para siempre, situarse en relaci6n con la de la frase, sino
que ella misma es relativa y oscila segun el uso que se hace del enunciado y
la manera en que se manipula" (AS, 175). .

Abora podemos determinar con pre::isi6n en que difieren el holismo es.
rructuralista yel holismo arqueol6gico del atomismo, yen que, sin embargo,
difieren tambien esencialmente uno de ocro. El atomismo estructuralista iden.
tifica e individualiza los elementos aisbindolos. Niega que el todo sea dife.
rente de la suma de sus panes. El holis11UJ estructuralista identifica los elemen.
tos aisMndolos, y luego declara que el sistema determina cuales son, entre
el conjunto total de elementos posibJes, los que seran indi\<id ualizados como
reales. Puede decirse que para este, el todo real es menos que la suma de sus
panes posibles. El holis11UJ arrz.uo~gico afirma que el todo determina incluso
aqueIlo que puede contar como un elemento posible. El contexte verbal en
su totalidad es mas' fundamental que sus elementos y, por tantO, es mas que
la suma de sus panes. En efecto, las panes no existen mas que en el interior
del campo que las identifica y las individ ualiza.

As! como no es posible abstraer los elementos posibles del sistema de ele
mentos reales cuando se describen aetos de habla serios, as! tampoco es po·
sible establecer un cuadro absITacto de todas las permutaciones posibles de
los enunciados; 5610 pueden describirse reglas espedficas de transformaci6n.
Ahi donde el estrueturalista pretende encontrar leyes absrractas que desbor
dan la historia y la cultura y definen el espacio total en el cual se inscriben
las permutaciones posibles de los elementos sin significado, el arque610go
limita su tarea al descubrimiento de las reglas locales y cambiantes (de trans
formaci6n) que, en una epoca dada yen una formaci6n discursiva particular,
definen la identidad y el sentido de un enunciado. Estrictamente hablando,
si una regIa es un principio formal que define las condiciones necesarias y
suficientes que debe sacistacer un acto de habla para ser consid erad 0 como
serio, entonces no hay reglas en absoluto. Mas bien, las reglas que gobier
nan eI sistema de enunciados no son sino las rebciones efectivas emre los
enunciados: "Un enunciado pertenece a una formaci6n discursiva, como
una Erase perteoece a un texto, y a una proposici6n 0 a un conjunto deduc
tivo. Pero mienrras la regularidad de una Erase est.a definida par las leyes de
una Jeng'..Ja, y la de una proposici6n por las Jeyes de una 16gica, la regulari
dad de los enunciados est.a definida por Ia misma formaci6n discursiva. Su
dependencia y su ley no son mas que una sola cosa" 0S, 197).

No existe ningtin sistema completo; ninguna manera de determinar por
adelantado las condiciones de posibilidad de las cuales el sistema presente no
es sino un ejempJo encre otros. 5610 pueden describirse sistemas especificos
y determinar que tipo de enunciados serios realmente ocurren. En efecto, la
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arqueologia es una empresa puramente descriptiva_ Busca "describir unos
enu nciad os, describir la funci6n enu nciativa de que son ponadores, analizar
las condiciones en que se ejerce esta funci6n, recorrer los diferentes dominios
que supone y la manera en que se articulan" (AS, 195-196).20

Foucault resume estas diferencias esenciales insistiendo en la idea de que
miencras el estructuralismo estudia posibilidades, el arque610go estudia la
existencia... EI enunciado no es, pues, una estructura (es decir, un conjumo
de relaciones encre elementos variables, que autorice as! un numero quiz:;i in
finiw de modelos concretos); es una funci6n de existencia, propiedad de los
signos ya partir de la cua! se puede decid ir, ... si 'casan' 0 no, segun que reglas
se suceden 0 se yuxtaponen, de que signo, y que especie de acto Sl: encuenrra
efectuado por su formulaci6n (oral 0 esc rita)" 05, 145).

Podemos concluir diciendo que au nque existen razones para llamar aruUi
sis aI metodo de la arqueologia, puesto que se ocupa de "elementos" y "re
glas", esta forma de analisis nene poco e? comlin con Ia math.esi.s dasica,o cO,n
sus varia ntes y descend iemes estructu nlistas modernos. En efecto, sena mas
justo llamar, siguiendo a Kant, anaLfiiciZ a este metodo de.d t:Scomposici6n,
en categorias dependientes de un contexto, y de los enunCIados y sus ITaI15
formaciones dependientes de contexto de eJe'!1entos a~~icos y regl~ de
formaci6n abstractas, puesto que husea descubnr las condICIones iZ pnon que
hacen posible eI analisis practicado en cada disciplina especifica, indu/endo
el esrructu ralismo. .

Pero tambien esta comparaci6n debe ser matizada. A pesar de que Fou
cault busca una descrioci6n de "las condiciones a prori de emergencia de Iqs
enunciados"(AS, 216): no se trata de condiciones formales rrascendentaJes.
"Nada [... ] serfa mas grato, perc mas inexacto, que concebir este iZ p-rum
formal que estuviese, ademas, dotado de una historia: gran figura inm6vil
y vacia que surgiese un dfa en la superlicie del tiempo, que hiciese valer
sobre el pensamiemo de los hombres una tirania a fa que nadie pod rfa es
capar,_yque luego desapareciese de golpe en un eclipse [... ]:. rrascendental
sincopa'tlo, juego de formas parpadeames" (AS, 217-21.8). Asl :omo no hay
elementos basicos (reales 0 posibles) en los cuales eI anallSls pudlera apoyarse
(d e modo que eJ metodo de Foucault no puede llamarse escructuraJista), tam
poco hay reglas trascendenta!es de nive! superior ~vacfasJ para una ~p~c~ y
a fortwri, rampoco reglas que describan en forma Intemporal los p;IOClplOS
que gobiernan los cambios de una epoca a otra." En suma, e! metodo de
Foucault, por no tener un fundamento en los elementos aislables del nive!

10 A \'e~s Fououlr Ueg. a decir que la .rqueologU es c.ap:lZ de det.enni.naI clUIes son los
enunwdos serios que ~dcn 0 que tkbm re>lment.e produClTSe, pero debemos posponer el
eumen de si tiene derecho. sostener que I. arqueologf;> tiene tAl poder explicativo.

11 Esu afici6n por dcscribir la.J e:slTUeturas concretas en ~nninoo de condiciones de e xist.enw
rec=rd. L1 an>Jicica exist.encUl de I. que IubL1Heidegger enE! JeT] d tinnpo. Pero .quf=bien
h.ly wu difere.oa. imporun~. Puesto que S1 b,en lanto Hetdegger (Qm~ Foucault lI1~ntan

des-prcnder y relacionar 1m principios "£icticns" ~ue esO'unuran el e'Fac. en cuyo ~tcnor

aparecen los objet0s y los .ujetos, eJ metodo de Heldeggcr es hermeneUQCO 0 lI1~rno, rruentns
que eJ de Foucault es uqueol6gico 0 ex~rno.
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mas bajo, no es un analisis. y por no tener principios supremos de organi.
zaci6n, no es trascendental.

A pesar de su rechazo de las condiciones de posibilidad y de su descubri.
mienoo de condiciones de existencia, la arqueologia se parece, con todo, al
estructuralismo cn dos respeetos fundamentales. Una de estas semejanzas
--a saber, d rechazo de tod~ recurso a la interioridad de un sujeto Cons·
ciente. individ ual, dador de significado- es compartida con tantos otros
movimientos (psiconoanalisis, etnologfa, linguistica. fenomenologia existen.. _
cia heideggeriana, "cond uctismo" wittgensteiniano) que es clarameme u 11::l

semejanza con el movimiento general que se aleja de la amropologia, del
cual eI"esrructuralismo no es mas que una manifestaci6n. La orra semejanza
es mas especifica y sorprendente: Foucault y los esrructuralistas no tienen
ningUn interes en la cuesti6n de si los fen6menos que estudian tienen el
sentido serio que Jes otorgan los participantes. Asi, rechazan la idea. com
partida por pragmatistas como Dewey, fenomen610gos hermeneuticos como
Heidegger y fil6sofos dellenguaje ordinario como Wittegenstein, segun La
cual para estudiar las practicas linguisticas debe tomarse en cuenta el tras
fondo de practicas eompanidas que las haee inteligibles.

En EI StT Y tl tiempo, Heidegger Ilam6 a este trasfondo el claro. En sus
escritos posterioreslo llam610 abieno y se refiri6 a la diferencia fundamen.
tal enrre este rrasfondo practico y una red de creencias 0 enu nciados como
la diferencia ontol6gica. Foucault rechaza explicitamente la fenomenologfa
husserliana y la hermeneutica heideggerianacuando opone a la explicaci6n
exegetica la exterioridad de la actitud arqueol6gica. El arque610go aisla con·
jUntos de enunciados "para analizarlos en una exteriorid2d sin duda pa·
rad6jica, ya que no remite a ninguna forma adversa de interioridad. Para
considerarlos en su discontinuidad, sin tener que referirlos [... J a una aber·
tura 0 a una diferencia mas fundamental" (AS, 205-206). Lo que Foucault
pretende haber descubieno es un nuevo dominio de enunciados serios que.
si bien se experimentan como dependientes de praclicas no discurslvas por
quienes se encuentran en el interior de elias, pueden ser descritos yexpti.
cados por el arque610go como un ambito aUl6nomo.

EI arque<ilogo insiste en que no es posible estr·';iar aetas de habla serios
individuales -posibles 0 reales- aislandolos unos de otros, pero anrma que
es po,ible estudiar conjuntos 0 sistemas de tales enunciados aislandoJos del
rrasfondo practico. Ni siquiera el contexto necesit.a involucrar a las pdcucas
del t.rasfondo. Lo que cuenta como contexte relevante esta. el mismo, deter·
minado por el sistema de enu nciados serios en el cual se utiliza un enu nciad 0
particular. "EI efeClo de contexto puede determinarse sobre el fondo de una
relaci6n mas general entre las formulaciones, sobre e! fondo de lOda una
red verbal"(AS, 163). De este modo, el arque610go puede estudiar la red
de praClicas discursivas y tratarla como un conjunto de elementos inlerreJa
ci nados, rnientras que pone entre parente~,is 10 que Foucault llamar;1 mas
adelante eJ "tejido espeso" de las relaciones no discursivas, que forma el tras
fondo de inteligibilidad para quienes realmente hablan.
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Foucault insiste en el caraeter puramente linguistico de su objeto de es
LUdio y, en consecuencia, en la autonomia del campo de estabiJidad )' del
campo de uso. jusUimente porque los actos ·de habla forman un sistema,
eI arque610go puede simp)emente estudiar desde afuera I~ funci6n enun
ciativa, esto es, aquello que hacc que la gente de una ciertJ. epoca tome en
serio cienos actos de habla. Como estructuralista, Foucault esci seguro de
que esta funci6n es una fimcWn s610 rU olros cutos de habl.a serWs. Vistos desde e!
interior, los enunciados parecen tener un sentido serio s610 c~ntra un rras
fonda de practicas cientificas y no cientificas; pero vi~oos desde el exterior,
resulUi que este rrasfondo comun de practicas no desempena ningl1n pape!
esencial !:!1Iadeterminaci6n de los actos de habla que, en una epoca dada,
seran considerados con sentido serio. Lo que Ie da seriedad a los actos de
habla, haciendolos asi enunciados, es su lugar en la red de orros actos de
habla serios y nada mas.

Foucault tiene ciertamente razon cuando argumenta que enunciados como
"Las especies evolucionan" solo tienen significado en el interior de una for
maci6n d iscursiva que especifique sus condiciones de verdad. Pero no puede
concluirse a partir de esta dependencia contextual que los actos de habla de
ben su seriedad unicamente a este tejido de practicas discursivas. Esta con
elusi6n estTUcturalisUi confunde condiciones necesarias y condiciones sufi
cientes. Las propias investigaciones de Foucault 10 condujeron finalmente a
rechazar esta ded ucci6n err6nea. Sin embargo, en la tpoca de la ArqutoLogia
Foucault comparte con los esrruCluralisras eI aislamiento y fa objetivaci6n
de un dominio eJegido de investigaci6n te6rica -un dominio que supuesta
mente posee su propia legalidad aut6noma.

EI antilisis rU las j0171Ul-CitJ-nes discuTsivas

Para probar la posibiJidad de una disciplina situada en un dominio me
dio entre laS practicas cotidianas no discursivas y las disciplinas forrn2liza
bles como las matematicas y algunas de las ciencias naturales, Foucault de
cide probar su nuevo metodo arqueol6gico sobre el conjunto de enunciados
que constituyen las Uamadas ciencias del hombre. Si es posible circunscri
bir, analizar y explicar este dominio como un ambito aut6nomo, utiJiz.ando
unicamente la descripci6n pura sin apelar al significado 0 la formalizaci6n,
enLOnces se habra mostrado que 1a arqueoJogia es una conrribuci6n a una
disciplina nueva. Podrfa esperarse que tal disciplina, aJ romper con la com
prensi6n del sentido comun, pudiera ser el primer paso hacia una teoria
exitosa de un aspecto importante de los seres humanos.

Foucault propone empezar como un empirista puro, seleccionando sim
plemente como rn2teria prima un conjunto de actos de habla considerados
como serios en una epoca dada. (Probablemente. el trabajo de preselecci6n
fue realizado por los encargados de la Bibliotheque Nationale. El hecho de
que estes empleados p hayan decidido que era serio y hayan aplicado su
propia clasificaci6n a la recopilaci6n resulUinte. basandose en sus practicas
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discursivas y no discursivas, no constituye un prable.ma para Fouca~IL El ar·
que610go no tom~ aJ pi.e, de la I~cra e.ste conJunto onglnal de:: enunCiados y la
concomiGinte c1asdicaClon en dlSclphnas que presupone; mas bIen, los enun·
ciados simplemente proporcionan la materia prima para una si.:;tem:mzaCl6n
independ ienle). .

Una vez que se ponen doblemente entre parentesis los actos de habla senos
de Gil modo que no puede apelarse a su sentido ni a su verdad, y por tanto
no pueden evocarse los pracesos de pensamiento de los grandes pe~sado
res oi eJ progreso de la ciencia hacia el conocimiento, entonces necesltamos
un nuevo modo de sistematizar el discur-so. En efec to , segUn Foucault, las
unidades cradicionales fracasan incluso en sus propios terminos. Observa
que no hay ninguna caracteristica es~n.cial de ning;;na discip~na defini~a
del modo tradicional que permanezca 19ual a traves del camblO.. Las dls
ciplinas no definen del misrr:~ modo, d~ una epoca a otra, sus obJ,etos, sus
tipos de desc~pci~n, sus leg1U~os p:acacantes, s.us conceptos y m~todos, e
incluso en e1lOtenor de una nusma epoca, los obJetos de una ClenCia sufren
continuos desplazamientos, o-ansformaciones y sustituciones.. .

Foucault no es el primero en haber notado este problema. WmgenstclO
diria que las disciplinas no ~tan e.xentas de 13 verd~d general. de que no cJ~
sificamos objetos, ya sean sillas ~Juegos, 0 ~ botalllca y Ia :15lca, por n~edlo
de la identificaci6n de una esenCia 0 de una hsta de caractensucas csenCiales.
Mas bien, "percibimos una complicada red de semejanzas que se superpo
nen y se eno-ecruzan: a veces son semejanzas generales, a veces semejanzas
particulares". Wittgenstein sostiene que nuestros conceptos s~n como un
hilo hecho de fibras: "La solidei del hilo no reside en la presenCia de alg1.l na
fibra singular que 10 recorra a todo 10 largo, sino en el entrecruzamicnto de
una gran cantidad de fibras". En lugar de una defilllcl6n, entonces.. cap
tamos eSla "semejanza de familia", seleccionando un eJemplo persplcuo y
org2nizando oo-os casos cn funci6n de su mayor 0 menor semejanza con el
primero-"

Los historiadores de la ciencia, como Thomas Kuhn, que se hall c 1

ceno-ado en las discontinuidades, han tenido que enfrentar, al igual q\ e
Foucault., el problema de dar razon de la unidad a rraves del cambio. La so
luci6n de Kuhn. inspi da en Wicrgens[ein, consiste en ino-od ucir la noci' n
de paradigma -un modelo ejemplar de trabajo exitoso-- e imentar d r
razon de la u nidad de una comunidad cienrifica, con sus objetos, metodos.
etc., en terminos de su adhesi6n colectiva a ese paradigma mas bien que de
su adhesi6n a un conju nto especifico de creencias.

Curiosamente, Foucault no hace ninguna referencia a la descripcion de
Kuhn basada en los paradigmas, la cual pareceria aplicable a su propio pro
blema de explicar lao unidad de un cuerpo de conocimiento evitando al mis
mo tiempo tanto el recurso hermeneutico a un referente comun oculto como
el intento formalista de encontrar condiciones necesarias y suficiemes para

11 Ludwig Witlg~~in,P,'UL:!JophUa11nU<JligaJioru, Oxford. &sil BL1<:kwell. 19~3. pp. ~2, 49.
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la identidad. Quiza esto se deba a que en ese momento, com muchas oo-os
lectores de Kuhn, entendfa por paradigma a un conjunto de creencias, un
marco conceptual general, compartido por los practicantes de una disciplina
dada. As!, en una eno-evista posterior a La arqtUolog{a del saber, Foucault
parece no hacer ningumi distinci6n entre sistematicidad, forma te6rica y
paradigmas.13 AI asimilar de este modo Ia prometedora propuesta de Kuhn
con una posici6n fam' iar, Foucaultse ve lJevado a ~ceptar como la unica ex
plicaci6n posible una identidad de las disciplinas mas tradicional, basada en
un conjunto compartido de reglas 50bre Jo que los practicantes consideran

• ~ aceptable. "La disciplina es un principio de control de Ia producci6n del dis
curso. Ellas fijan sus lfmites por eljuego de una identidad que tiene la forma
de una reactualizaci6n permanente de reglas" (OD, 14). Kuhn, por su pane,
afirma rouy explfcitamente que "Ia determinaciOn de los paradigmas com
partidos no es [...J la determinaci6n de r~las compartidas. [... Las reglas
[... ] se derivan de los paradigmas; pero estas pueden dirigir la investigaci6n,
incluso sin reglas".24

IXsde luego, Foucault no sostiene que las supuestas reglas normativas au- .
toimpuestas que definen una disciplina para sus practicantes den raWn de
su conscancia a o-av6 del cambio de los objetos y los metod os, pues estas re
glas normativas tambien cambian. Pero cuando propone un principio de la
unidad que atraviese las discontinuidades sin recurrir a las intenciones de los
sujetos individuales, descuida de nuevo la posibilidad de que unidad de las
disciplinas pueda ser eI resultado de las practicas compartidas irreflexiva
mente, y pres1.lpone que tal unidad tiene que hallarse en eI nivel de un dis
curso regido por reglas.

A partir del supuesto de que los aetos de habla serios deben reveiarie a
un nuevo estudio descriptivo los principios de su propia unidad aut6noma.
Foucault tiene que introducir ahora las herramientas conceptuales que uti
lizari el arque610go para cataJogar este nuevo dominio. AI equipar esta in
vestigaci6n para la indagaci6n en el coraz6n mismo de las viejas ciencias del
hombre, es necesario tamar precauciones a cada paso con el fin de asegurar
que el analisis de los actas de habla serios evite Jas viejas categorias ano-o
pologicas. Foucault busca asegurar Ia pureza de su enfoque de dos maneras.

Primero, dado que Ia defensa mas segura es un ataque efectivo, propone
como estrategia provisional analizar eI discurso mismo cuya penetrante in
f1uencia intenta evadir: las aencias del hombre. Este discurso ofrece las
ventajas de "un dominio en el que las relaciones [discursivas) corren el peli
gro de ser n1.lmerosas, densas, y relativamente ~ciles de describir" (AS, 48),
Ysin embargo un dominio en eI que la disciplina aun no alcanza eI estadio
de la formalizaci6n. Foucault emprende, pues, eI analisis de "el conjunto
de los enunciados a craves de los cuales se han constituido [las] categorias

]3 [;arc, nli.m. 70, p.. 18.

H Thonus S. Kuhn, T1-e Slr'UdUT< ofScinIlifr; RnxJiuhonJ. 2:1.. ed., Chiago. UniV=Dty of Chiago
Pr~ss, 1970. IL4 t31ru<:lur4 tU I4J rrooluciona cicnbfi=l (Mtlcico: Fondo de Culcun. Eron6mia,
19), pp_ 79-80.}
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[antropoI6gicas], el conjunto de los enunciados que han elegido por 'objeto'
e1 sujeto de los discursos [... ] y han acomeodo la tarea de desplegarlo como
campo de conocimientos"(AS, 49). _

Segundo, las nuevas categorlas para describir conjuntos de actos de habla
serios deben distinguirse sin cesar de los descendientes de las dos ramas.del
doble empirico/trascendental: las categorias empiricas usadas para expltcar
locuciones y las categorias trascendentales utilizadas ~ara ana~zar proposi
oones. Can estaS dos precauciones Foucault puede IntroduClr sus cuatro
c3tegorias descriptivas nuevas para e~ anaIisis de las formaciones discursivas:
objetos. sujews, conceptos y estrategJas.

Objews

La manera m~ ev1dente de catalogar formaciones discursivas serfa agru
par los acr.os de habla serios que se refieren a un objeto comun. E.sto es 10
que Foucault intent6 en su Iibro sobre la locura, sele~clOn~ndo para e.l est?
dio arqueol6gico los enunciados que ten ian como o~Jeto Clerta expenenCla.
pero, en la epoca de I~ ArqW!~logia,.descubre que, leJ?s de dJferenClarse por
sus objews, las formaCIones dlscurslvas produc~ el obJeto del c~al hablan. La
locura no era, como 10 habra supuesw antenormente, un obJeto 0 una ex
periencia limite situada fuera del discurso y que cada epoca trataba de c.orr:
prender seg\in sus propios terminos. Foucault ya no trata de "reconstItulr
... cualquier experiencia primitiva, fundamental, sorda, .apenas amculada: y
tal como habria sido organizada a continuaci6n (trad uClda, deformada, dls
frazada, reprimida quiza) por los discursos" (AS, 77-78). M~ bien, Foucault
ahora ve que "la enfermedad mental ha estado constituida por el conjunto
de Jo que ha sido dicho en el grupo de todos los enunciados que la nom
braban, la recorraban, la describian, la explicaban, contaban sus desarrollos,
ind icaban sus d iversas correlaciones, Ja juzgaban, y eventualmente Ie pres
taban la palabra, articuJando en su nombre discursos que debian pasar por
ser los suyos" (AS, 52). De ahi se sigue que, para Foucault "no se trata de
interpretar el discurso para hacer a traves de el una historia del referente"
(AS, 77).

Quiza-, entonces, 10 qU'e unifica I campo de estudio s.on las condiciones
rrascendentales que definen la objetividad del discurso, y que gobiernan
asi la producci6n de los objetos trascendentes. Pero este paso kantiano de 10
empirico a 10 r.raseendental tam poco logra capturar el fenomeno. Ni un ob
jew fijo, unificado, ni Ia.s reglas trascendentales que gobiernan los sentidos
dados por un sujew trascendental, pueden dar raz6n del objeto sistemarica
mente cam iante que es a locura.

Foucault res me brevemente estas dos opciones. Debe oponerse resisten
cia ala tendencia a pensar sobre ellenguaje tanto en terminos de referentes
como en terminos de palabras que apuntan a objelOs. DeseaC:l que "de un
an:Uisis como el que emprendo, las palalrras se hallan tan deliberadamente
ausentes como las propias cosas" (AS, 80).· La arqueologia es, pues, u n3 "tarea
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que consiste en no tratar -en dejar de traUir los discurs.os C0mo conjuntos
de signos (de elementos significantes que envian a contenidos 0 a represen
Ulciones), sino como practicas que forman sistematicamente los objetos de
que hablan" (AS, 81). Puesto que "no se puede hablar de cualquier epoca de
cualquier cosa" (AS, 73),10 que se requiere es una man«ra de hablar del "es
p3cio en el que divers.os objetos se perfilan y continuamente se transforman"
(A S, 53).

cC6mo hablar de este espacio? A primera vista, eJ analisis de Foucault
se presenta como una versi6n concreta y restringida de las concepciones
generales compartidas por Wittgenstein y Heidegger. Los tres pensado
res sostienen que existe toda una constelaci6n de pr.kticas que permite, a
quienes las companen, distinguir los objetos y hablar de eUos. Foucault in·
c1us.o pone enfasis en Ja imponancia de las pr.icticas sociales no discursivas
en su !.isra de las relaciones que hacen posible elegir objetos y darles realidad
publica. "E.stas relaciones se hallan establecidas entre instituciones, proce
sos economicos y sociales, formas de comporramiento, sistemas de normas,
tecnicas, tipos de clasificaci6n, modos de caracterizaci6n" (AS, 74). AI igual
que los otros pensadores que se interesan en e! trasfondo practico que hace
posible la objetividad, Foucault destaca que este espacio en donde pueden
encontrarse los objetos no pod ria descubrirse analizando los conceptos de
los objetos que produce: "estas relaciones no estAn presentes en el objeto;
no son eUas las que se despliegan cuando se hace su an:Hisis [... ] No definen
su constitucion interna, sino 10 que le permite aparecer, [... J estar colocado
en un campo de exterioridad" (AS, 74).

Pareceria que Foucault simplemente aplica esea tesis general de la impor
rancia de las practicas de trasfondo a las funciones enunciativas que hacen
p sibles los actas de habla serios y sus objetos. Sin embargo, Foucault adopta
emeguida una estrategia estructuralista que distingue claramente su anaJisis
de las practicas de trasfondo del de Wittgenstein y Heidegger. A pesar de
que tiene clara conciencia de que las practicas no discursivas desempeiian
un papeI en la "formaci6n" de objetos, insiste en que 10 que desempeiia el
pape! crucial es 10 que el llama relaciones discursivas. Estas relaciones no
son las relaciones 16gicas y retoricas que se dan entre las proposiciones, sino
presumiblememe las relaciones que hay entre aetos de habla usados en con
textos especfficos para realizar cienas acciones. Las relaciones discursivas,
dice Foucault., "se hallan, en cieno modo, en el limite del discurso: Ie ofre
cen los objetos de que puede hablar, [... J de erminan el haz de relaciones que
el discurso debe efectuar para poder hablar de tales y cuales objetos, para
poder rratarlos, nombrarIos, analizarlos, clasificarlos, explicarlos, eteeter:a"
(AS, 75).

Con el Jin de deterrninar la funci6n especial de la pracoca d iscu'rsiva,
Foucault apunta, primero, que las relaciones disctlrsivas que permiten la
ex.tstenci3 de una referencia seria no son ni objetivas ni subjet:ivas. No son
10 que Foucault llama relaciones primarias -relaciones independientes del
discurso y sus objetos que "pueden ser descriras entre instituciones, tecnicas,
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clinica hospitalaria -existfa desde hacia decadas en Ausrria y en I t.3lia_;
ni como el resultAdo de la inrrod ucci6n del concepto de tejido en el Tralado
ilL las membra71as de Bichat, sino como el establecimiento de relaciones en
el discurso medico de cierto numero de elemenws distinto~, de los cuales
unos concernian al estAtuto de los medicos, orros allugar institucional y
t.ecnico del que hablaban, otras a su posicion como sujetos que percibian,
observaban, describian, enseiiaban, etcetera (AS, 87-88).

Coocluye (y esta es la tesis fuerte de Foucault).

Puede decirse que este establecimiento de relaciones entre elementos di
ferentes (algunos de los cuales son nuevos y otros preexistentes) ha sido
eflCtuarkJ por el discur~ cUnico; es el, :n tAnto que pra~ti~a, el que ms~ura

entre todos ellos un sIStema de relaclOnes [... ] y que Sl aene una unldad,
si las modalidades de enunciaci6n que utiliza 0 a que da lugar no esran
sim plemente yuxtapuestas por una serie de contingencias hist6ricas, se
debe a que haa actuar de manera constante ese haz de relaciones (AS, 88,
cursivas nuestras).

Independientememe de 10 que se quiera decir con que un discurso "ins
tAure~ un "sistema de relaciones", deberia ser claro que en la A rq1.Uologia la
afirmacion de que.e1 discurso es autonorno es mas amplia que la tesis de que
el discurso puede hacerse inteligible en sus propios terminos. Constiruye
mas bien la tesis extrema e interesante (si bien en ultima instancia implausi
ble) segunla cual el discu rso unifica el sistema global de practicas, y.los d iver
sos factores sociales, politicos, econ6micos, tecno16gicos y pedag6glCos, no se
agru pan ni funcionan de manera coherent.e mas que en t.erminos de estA uni
dad discursiva. EstA t.esis es sorprendent.e, porque podria haberse pensado
que las practicas instirucionales tendrian que ser ya coheremes y unificadas
para que las practicas discursivas unificadas pudieran desarroJlarse, 0 por
10 menos, que tendrfa que haber algunas pr:kticas culturales comunes sub
}'3centes tanto a las pnicticas institucionales como a las discursivas para que
estos dos conjuntos de pr.kticas pudieran fusionarse. Precisamente como,
de acuerdo con Kuhn, 10 que centra y unifica las practicas cientificas y eI
discurso cientifico en una sola empresa es un paradigma comun.

Con el fin de hacer plausible la perspeco>'3 estructu ralista de Foucault
freme a estas objeciones obvias, puede ayudarnos un ejemplo mas familiar.
El funcionamiento de la universidad depende de un gran numero de rela
ciones primarias -entre las cuales se inclu yen p racticas economicas, politi.
cas, familiares, institucionales, arquitecrurales, pedag6gicas, etc.-, pero es
tos diversos elementos 5610 pueden fundirse para constituir Ja universidad
moderna a causa de alga que ha sido Uamado "la idea de universidad". Sin
embargo, este concepto, compartido hastA cierto punto por administradores,
profesores y estudiantes, es el mismo una "relaci6n secu ndaria" cond icio
nada por algo mas. Este factor ultimo de u nificaci6n no puede ser descrito
ni en terminos objetivos ni en terminos mentalistaS. Se tratA mas bien de
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cierta manera corrientelllcme aceptable de hablar (describir, discutir, exigir,
anunciar) que es tomada en serio en un dominio Hamado educaci6n superior.
Este tipo especifico de discurso se relaciona, sin d uda, con )0 que los adminis
tradores, profesores y estudiantes piensan sobre la educaci6n universitaria,
pero estos modos de pen.sar no organizan todos los factores que constiruyen el
sistema universitario mas de 10 que 10 hacen las diversas fuerzas economicas
y sociales. Lo que organiza las relaciones institu~ionales r.e! pe~amjento es,
a fin de cuentas, el sistema de reglas que determma que tlpO de dl.Scu:,so sobre
la educaci6n (y que hablantes) pueden, en un periodo dado,.ser tomad?s en
serio. Son estas reglas que "determinan" 10 que puede decm;e en seno las
que,'por antiimuitivo que parezca a primera vista, "efecruan" 0 "instauran"
en ultima instancia la vida universitaria tal como la conacemos.

Desde luego, aun si las reglas del discurso estableccn un sistema .dado de
relaciones, ella no excluye cuestiones acerca del modo en que el dlScursO y
sus reglas dependen de las practicas sociales y econ0':licas que unifican. ~o
es suficiente ensenar a una elite a hablar como los mlembros de un conseJo
de administraci6n para poder crear una universidad moderna en un pais
con un sistema feudal. Las instituciones y practicas de la epoca deben, de
algun modo, sostener el disc;urso. Fou~ault reconace que "Ia. arqu~logia
pone tambien de manifiesto unas relaclOnes entre las formaCIones dlSCur
sivas y unos dominios no discursivos" (AS, 272). En terminos de Foucault,
debe haber algo sobre 10 que pueda "articularse" el discu~so. I?ebe pregun
tarse entonces como afectan al discurso estos factores pnmanos. Su efecto
no p~ede ser s{mplememe una relaci6n de s~ntido 0 de causalidad objetiva:
"[seas confrontaciones no tienen como finahdad sacar ala luz grandes con
tinuidades culturales, 0 aislar mecanismos de causalidad. Ante un conjumo
de hechos enunciativos, la arqueologia no se pregunta 10 que ha podido mo
ovarios (tal es la busqueda de los contextos de formulaci6n); tarnpoco trata
de descubrir 10 que se expresa en eUos (tarea de una hermeneutical" (AS,
272). La "articulaci6n" es un tipo de relaCl6n SUI genens de fa cual debe acu-

parse la arqueologia. EstA "intenta determinar c6m.o las reglas. ~e.formaci6n
de que depende [un enunciado] -y que caracte.nzan .la poslDYldad a q~e

pertenece- pueden estar ligadas a sistemas no dlScurslvOS: trata de defimr
unas formas especificas de articulaci6n" (AS, 272). .

Foucault nos asegura que "hacer aparecer en su pureza eJ espaClo donde
se despliegan los acontecimientos discursivos no es tratar de restabJ~ce~loen
un aislamiento que no se podria superar; no es e?cerrarlo sobr~ Sl m;smo;
es hacerse libre para descubrir en el y fuera d~ el,Ju~gos de relaclOn~s (1S,
47). Sin embargo, en la ArqueologUi no pr~porclO~.a.ntngunaotra ~xp~c_acI6n
sobre relaciones de articulaci6n. Se nos dice que Sl [Ia arqueologu.) tlene en
suspenso semejante analisis causal, si quiere evitar er~e1evo necesano par ~l
sujew parlante, no es para asegurar la independ.encla .soberaD~ y so~tana

del discurso; es para descubrir el dominio de eXlStenc.la y funClonamlento
de una practica discursiva" (AS, 276). Pero 5010 nos dep COD la prornesa de
que la arqueologia nos dira, por ejemplo, "como el discurso medico como
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practica que se dirige a deu::rminado campo de objetos que se encuentra en
manos de determinado numero de individuos estatutariamente designados;
y que tiene, en fin, que ejercer determinadas fu nciones en la sociedad, se
articula sobre practicas que Ie son externas y que no son elias mismas de
naturaleza discursiva" (AS, 276).

Argumentaremos en la p~ne II que sOlo al abandonar esta t~is sem~esr:ruc
turalista, seg11n la cual el dlSCursa esci dotado de una espeCle de pnondad
que Je pennite "explotar" las re!aciones no discursivas, pOOd Foucault des
cubrir el dominio legitimo del funcionamiento de las practicas discursivas
y dar explicaci6n de Ia maDera totalmente singular en que el discurso de
pende de las practieas no discursivas a las que "sirve", al mismo tiempo que
las alimenta e inftuye en elIas.

Mado.liMdes enunciaJivas

As1 como Foucault pens6, equivocadamecte, en His/aria de La locUTa en La
ipoca. cUsUa, que podia individualizar un campo discursivo med iante la locali
zaci6n de sus objews lijos, as1 en un principio creya, al preparar EI nMimien/.o
de La c[(nua, que podia aislar diferentes etapas tijas y homogeneas de 1a cien
cia medica, descubriendo la permanencia de cienos tipos de enllnciados, de
oenes modos fundamentales de expresioo de los sujetos. Y as! como un'
analisis cuidadoso de una formaci6n discursiva no revel6 un conjunto denso
y bien definido de objetos, sino mas bien u oa serie liena de ru ptu ras, de sus
tituciooes y transformaciones, as1 eI esfuerzo por delin.ir un gropo especifico
de enunciados, como si este constituyera una "gran texto continuo", tuvo
que ceder e1lugar a la des.cripci6nde un campo de tipos heterogeneos de
enunciados.

Foucault descubriO que para comprender Ia variedad de estilos de enuo- .
ciados, el arque6Iogo debe tomar en cuenla la evoluci6n sistematica de orras
practicas discursivas, como quien tiene derecho de prOOucir.enunciados, de
que lugar emanan estos enunciados y que posicion ocupa el sujeto del dis
cursa. En el casa de la mediooa, Foucault tuvo que describir, entre orras
cosas, c6mo obtienen su titulo los medicos, c6mo s<: organizan los hospita
les y c6mo cambia la posiciOn del medico como observador, interrogador,
recolector de datos, investigador, etcetera.

Ademas, en eI estudio'de los enunciados, como en el estudio de sus obje
tos, Foucault encontr6 que su analisis 10 conducia a los limites de la practica
discursiva. Tuvo que "reconocer que eJ d iscurso ctinico era tanto un con
junto de hip6tesis sobre Ia vida y la muene, de elecciones eticas, de decisio
nes r.erapeutieas, de reglamentos institucionales, de modelos de ensenanza,
como un conjuDto de descripciones" (AS, 54). Pero, fiel a las preconcep
ciones te6ricas que dicta el metodo arqueol6gico, Foucault consigue subor
dinar este descubrimieoto y mantener la autonomia relativa del discurso,
afirmando que si bien las practicas etieas, pedag6gicas y terapeuticas escan
presupuestas por los aet.os de babla series que enrran eo juego en la des-

cripci6n medica, no son posibles sin~ en :irtud de un campo de relaciones
discursivas mas ampJiamente concebldo. No se toma en ~uenta .la ga.ma de
practicas p~dag6gicas. no discursiv~ ~ntTe las que ha?:la que mc!ulr, por
cjemplo, la ImportanCla del apren?lzaJe para la t:ansffilSl6n de un saber qU'e
\'a desde las preconcepciones meaicas sob~e la VIda y la muerte .has.:a tecm
cas particulares como la lectura de una radlografia c:.e.tuberculoslS. roucault
restringe su atenci6n a una cuesti6n especffica: tqUlen puede s~r tornado
en serio?, esto es, cquien tiene derecho a hablar con la presunCl6n que 10
que el (0 ella) dice es verdadero? Y esto ~ su vez. nos I~eva de nuevo dlr~ta-

_. -mente al sistema mas general de las reiaCiones d1SC~rslvas que bacen poslble
la formaci6n y la transmisi6n de actas de babla senos par pa~e de bablan
tes serios. "La palabra medica no puede proceder de cualqulera; su valor,
su eficacia, sus mismos poderes terape'.l tic.os , .y de una manera .general su
ex.istencia como palabra medica, no son dlSocI~bles del p~r~n~Je estatuta
riamente definido que tiene e1 d'erecho de arucularla, relVlndlCando para
ellos e! poder de conjurar el dolor y la muert.e'.' (AS, 83). .

En su resolucion de evitar el intento rradlClonal de reconstrulr el saber
medico a partir de un "acto fundador" de ~ conciencia reflexi~ de U? ':su
jeto que pie:1sa, sabe y habla", Foucault deja a un lado l-:s pracocas m~leas
cotidianas comunes transmitidas por modelos de ensenanz.a y .rrecog:td~]

mediante un aprendizaje por debajo del n}ve! d,~ una ~oncI~ncla refleXlva
expticita. Sustituye los "ma:Ie105 de ~r:senanza . no. dlScurSlVos que ~e..n
ciona de paso, por formul?-pon~expliCltas de cnten~s de compete~Cla. eI
estatuto del medico comporta cntenos de competenCla y de saber; Insotu
ciones, sistemas, normas pedag6gicas; condiciones legales que dan ~erecho
(... J a la practica ya la experimentacion del saber" (AS, 82~83). A1lgnorar
los modelos y orras practicas medicas subyacen~~qu~ contnbuyen a ~orm~r
hablantes serios, Foucault puede pa~r de sU. tes~ Ju~~ficada?e que eI ,dOlDl
nio enunciativo [no esci] referido ni a un sUJeto mdlVldual Dl a algo aslcomo
una conG-iCH1c.ia colectiva ni a una subjetividad tra.<.Cendental", a la teslS mas
fuene, pero injustificada, de que "las diferente~ f~rn;:as de la subjetividad .
parlantes [son] efectoS propios del campo enu.nClauvo (AS: 207).

Los pensadores de la tradicion herr~eneuoca, como Heldegger y Kuhn,
coincidirian con Foucault e:1 que los sU.JCtos no son, en uverdad, la fuent~ de!
discursa. Too os estarian de acuerdo en que la fuente es un campo an6rumo
(AS, 207) de practicas. Pero quien~s pra~tican la hermen~u~ca i~~tirian en
que este campo no es puramente dISCurslVO: n~ esci consotuldo ~mcamente

por "e1 conjunto de las cosas dichas, las relaClon:s, las regulandades ~ las
lransfonnaciones que pueden observarse en ell?s (AS, ~08). Las c~blao
tes babilidad es no discursivas soportan los cambLantes .esrilos de enunCl~dos,

las modalidades enunciativas, as! como los tipos de sUJetos que son poslbles.
Sin embargo, este nivel de practica n? es d~rectame~te ac.cesible"a la coo~
ciencia reflexiva de los sUJetos empfncos, nJ puede reanlmarse como e.
sistema implicito de creencias de una conciencia trascendental, como peD~
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saba Husser!. Reconocer su importancia no es, pues, caer otra vel en una
~reanimaci6n" de la historia de la mentalidad medica.

Con tad 0, pareceria que en este punta de su reftex.i6n, la unica altern;)._
tiva para Foucault son las filosofias tradicionales del sujeto, las cuales rechaza
jusUlmente: "Acabo de demostrar que no era ni por las 'palabras', ni por las
'cosas' con 10 que habia que definir el regimen de los objetos propios de
una formaci6n di.scursiva; del mismo modo hay que reconocer ahora que
no es ni por el recurso a un sujeto trascendental ni por el rccurso a una
subjetividad psicol6gica como hay que definir el regimen de sus enu.nciacio_
nes" (AS, 90). 5610 queda un estructuralismo modificado que Ie atrlbuya al
campo discursivo una eficacia aut6noma. Asi, Foucault se ve obligado a fun
dar su explicaci6n de las modalidades enunciativas en una "ley de todas estas
enunciaciones diversas." (AS, 82) -una ley que evita la referencia a objetos
o sujetos, pero a costa de renunciar tambien a las caracteristicas especificas
de las practicas sociales corrientes.

La. fomuu:i6n de los conceptos

5i se busca mostrar que la unidad de una formaci6n discursiva particular
esra determinada por el uso de algun conjunto fijo de conceptos, !a pers
pectiva tradicionaJ vuelve a mostrarse, desde luego, inadecuada. Como 10
muestra Foucault en Las paLabras y Las cosas, los conceptos se transforman,
conceptos incompatibles coinciden parcialmente y todos esran sujetos a re
voluciones concepruales. Una vel mas Foucault opone una descripci6n com
pletamente externa al interes tradicional en las reglas internas para construir
conceptos disponibles para el sujeto psicol6gico. Al iguaJ que Kuhn, busca
un niveJ de analisis que tome en cuenta los conceptos, sus continuidades,
sus desplazamientos minimos y su reorganizaci6n radical sin recurrir a una
racionalidad inmanente, es decir, sin recurrir a la idea de que una teoria
sustiruye a otra por ser superior, segun cienos principios racionaJes gene
rales. Pero a diferencia de Kuh n, quien afirma que no son las reg-las, sino
la adhesi6n ftucruante a los parad igmas 10 que explica la continuidad 0 dis
continuidad de los conceptos, Foucault elige permanecer en el nivel de los
sistemas de las pr.:icticas discursivas, sistemas que el cree aut6nomos y some
tid os a reglas. "Semejame analisis concierne [... ] en un nivel en cierto modo
preconcepttulL, al campo en que los conceptos pueden coexistir ya las reglas a
que esta sometido ese campo" (AS, 98).

Sin embargo, los principios explicativos de Foucault son tan fluctuantes
como los conceptos que pretenden regular. Esta vel, en lugar de describir
los como una Ley que' opera detrtis de los fen6menos d iscu rsivos, se describen
como reglas que operan en el int.eriur del propio nivel discursivo: "Lo 'pre
conceptual' descrito asi, en lugar de dibujar un horizonte que viniera del
fondo de la historia Yse mantuviera a traves de ella, es por el contrario, aJ
nivel mas 'superficial' (al nivel de los discursos), el conjunto de las reglas que
en el se encuentran efectivamente aplicadas" (AS, 102). Esw significa, pro-
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bablemente, que ahi donde -en su esrudio de los modos de expresi6n-,
Foucault se proponfa fundor su analisis sobre las !eyes que no son accesibles
a los sujetos parlantes cuyo estilo de enunciados determina, ahora espera, en
su analisis de los conceptos,fluctuantes, describir las mismas reglas que los ha
blantes ind ivid uales obedecen. Describira estas regJas, desd e Juego, no como
medios por los que los individuos se aseguran de que hablan con sentido y
seran tornados en serio, sino mas bien, desde su perspediva arqueol6gica
neutral, simplemente como las reglas del juego de verdad an6nimo. "En el
analisis que se propone aqui, las reglas de formaci6n tienen su lugar no en
la 'mentalidad' 0 la conciencia de los individuos. sino en el discurso mismo;
se imponen, por consiguiente, segun una especie de anonimato uniforme, a
todos los individuos que se disponen a hablar en ese campo discursivo" (AS,
102).

Resulta diffcil resistir la sospecha creciente de que Foucault tiene una no
ci6n mucho mas clara de los metodos humanistas tradicionales que rechaza
que del estatuto de los principios de formaci6n que intenta introducir. Con
todo, un punta importante sobre estos principios de formaci6n esra claro:
ya sea que estas se identifiquen con las reglas que el sujeto parlante obedece,
que vistas desde eI exterior, aparecen como relaciones entre aconlec.imientos
carentes de sentido (como Foucault parece afirmarlo aquf). 0 ya sea que,
como en el caso de las modalidades enunciativas, estos principios constituyan
una ley detras de los fen6menos. totalmente distinta de las reglas que se
encuentran en las mentes de los sujetos y que sOlo se descubre a la luz de
la observaci6n arqueol6gica, los principios a los que Foucault se refiere son
principios de una rarefacci6n.

EI arque610go no tama en serio los aetas de habla serios. Por ello, para
el, el discurso plet6rico al cual dan tugar los intentos de afirmar verdades
sobre objetos considerados como reales y de imerpretar los que los sujetas
serios estan tratando de decir sobre estos objetos, se muestra limitado a un
dominiorestringido. La rarefacciGn no significa solamente que bastan unas
cuantas reglas 0 leyes para dar cuenta de la totalidad de los actos de habla
serios que se producen. Ni tampoco que el arque610go de alguna manera
rechace ciertos tipos de aetos de habla (repones de investigacion, bancos de
daws, biografias y autobiografias). Mas bien, significa que, \'isw desde el
exterior, el grupo de actos de habla que en cualquier epoca dada pueden ser
tornados en serio ocupa pequefias regiones discontinuas.

iRegiones de que? se preguntara. Y se estara tentado a responder: regio
nes del dominio de wdos los actos de habla serios posibles. Pero entonces
Uegariamos a la tesis estructuralista que afirma que pueden identifica~ede
antemano lOdos los elementos posibles y wdas las posibles reglas que rigen
su combinaci6n, de modo que se puede determinar eI campo total de permu
taciones posibles. Mas no es posible determinar condiciones de posibilidad,
sino s610 condiciones de existencia. As! que Ja rareza de los actos de habla se
rios debe definirse, pues, sin recurrir a la noci6n contrastante de la totalidad
de actos de habla serios posibles.
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La noci6n de rarefacci6n apunta plausiblemente al hecho de que en otros
tiempos, con formaciones d iscursivas diferentes, actos de habla que hoy nos
parecen exrravagantes e incomprensibles fueron tornados en serio, mientras
que si en esa epoca alguien hubiera enunciado por acaso actos de habla que
hoy tomamos en serio, estos habrian parecidc los desvarios de un loco 0 de
un visionario. Foucault quiere argumentar que los islotes de densidad en los
cuales proliferan los actas de habla serios son el resultado de principios que
operan en el interior 0 detras del discurso para delimitar que casas pueden
ser tomadas como objetos, que clases de cosas pueden d ecirse seriamente
sabre ellos, quien puede decirlas y que conceptos pueden usarse aJ decirlas.

La fOT7lUUWn de las eJlTaUgiaS

Un ultimo intento tradicional para comprender las unidades y disconti
nuidades de 10 que una vez se lIamo disciplinas, consiste en buscar temas
subyacentes. Foucault no tiene ninguna dificultad en mostrar los proble
mas de este enfoque. E1 mismo tema, como por ejemplo, eI de la evoluci6n,
puede articularse en dos campos d istintos de objetas y de conceptos. En el
siglo X V II I, las ideas sabre la evolucion se basaban en la noci6n de un con
cinuo de especies interrumpido par carastrofes naturales, rnientras que en
el siglo XIX, los teoricos de la evoJucion ya no se interesaban en trazar un
cuadro continuo de especies, sino en la descripci6n de grupos discontinuos.
Un solo tema, pero dos tipos de discurso. Inversamente, en economia, el
mismo conjunto de conceptos es utilizado en dos esrrategias distinras para
e xplicar Ia expresion del valor -':u na basada en el intercambio, la otra en la
remuneraci6n.

<Que es, entonces, 10 que reemplaza a los temas al explicar Ja unidad de
cieno segmento de continuidad y de cambio sistematico? Foucault propone
buscar el principia de individuaci6n de los :fctos de habla serios en los pun
ws de elecci6n que un discurso hace accesibles: "las diferentes posibilida
des que abre de reanimar unos temas ya existentes, de suscirar estrategias
opuesras, de dar lugar a intereses inconciliables, de permit..ir, con un juego
de conceptos determ.inados,jugar partidas diferentes" AS, 60). Ello sugiere
que una formaci6n discursiva dada abre un cierto campo de maniobra, 10 que
Foucault llama "un campo de opciones posibles" (AS, 109). Foucaultsostiene
que este espacio cambiante, en el cua! ciertas posibilidades de accion surgen,
se explotan y luego se abandonan, deberia reemplazar las nociones teleol6gi
cas del desarrollo de los temas 0 teorias.

Las preguntas que debe responder esta concepci6n son: (C6mo se disrri
bu yen en la histe>ria estas posibiJidades estrategicas? (Que permite abrir este
espacio y como explicamos sus transformaciones

'
Una vez mas, Foucault no

tarda en descubrir las insuficiencias del enfoque dictado por el doble kan
nano -tanto la perspectiva trascendental, que afirma un desarrollo necesa
rio de soluciones progresivamente mejores para el mismo problema, como el
enfoque empirico, que h2ce de la aparici6n y desaparici6n de posibiJidades
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el resultado de ideas e inAucncias contingentes. Foucault propone rcempla
zar esras diversas tentativas para definir las opciones de investigacj()n serias
por la descripci6n del modo sistematico como se relacionan las divcrsas es
trategias en una epoca da.da. Busca las "reglas de formacion [... j de las e1ec
ciones te6ricas" (AS, 106). "Una formaci6n discursiva sera individualizada
si se puede definir el sistema de formacion de las diferentes estrategias que
en eUa se despliegan; en otros terminos, si se pued'e mostrar c6mo derivan
todas eUas [... ] de un mismo juego de relaciones" (AS, 112-113).

Ningun libro de Foucault describe un sistema de formaci6n de estrate-
_ .gias y sus reglas impliciras. Su sistematizaci6n densa, pero iluminadora de

la analirica de la finitud puede, con todo, ilustrar las posibilidades de tal
enfoque. Foucault muestra c6mo durante doscientos afios se exploraron y
agotaron de manera mas 0 menos sucesiva rres estrateglas, todas elias varia
ciones sobre c6mo identificar y vencer las limiraciones esenciales del hombre.
Desde luego, los practicantes no se consideraban restringidos a una serie Ii
mitada de estrategias que se pusieron en juego desde eI momento en que las
limiraciones de los seres humanos descubierras al final de Ia epoca cLisica se
definieron como finitud. No tenian la impresi6n de estar jugando unjuego
perdido en el que deberian intentar basar I.a habilidad del hombre de ITas

cender toda Iimitaci6n en su habilidad para reconocerse a Sl m.ismo como
limitado. Desde el interior, tenian la impresi6n de explorar par fin nuevos
progTamas de investigaci6n prometedores que producirian la verdad sabre
el hombre. S610 desde el exterior puede verse que estas estrategias est:in
gobernadas por principios de rareza que restringen el espacio de opciones
abierto a la exploraci6n. S610 el arque610go puede ver que "esras opciones
[... J son maneras reguladas [... ] de poner en obra posibilidades de discurso"
(AS, 115).

La discusi6n de Foucault sobre la analfrica de la finitud ram bien nos per
mite ver que"e1 sistema de formaci6n no es ajeno aJ tiempo" (AS, 123). Como
vimos, la analiLica de la finitud instaura cierras condiciones limite, pero el
conjunto limitado de estrategias que esta concepci6nhace posible no son to
das "descubierras" una vez que emerge el hombre como eI principio unifica
dor de la representacion, el cual debe ser, el mismo, enteramente represen
tado. Tampoco hay una convergencia dialectica hacia la verdad, en la cuaJ
las estrategias se exploran una por una, cada una de elJas aufgehoben en un
enfoque mas adecuado a medida que revela sus contradicciones. Mas bien,
hay una serie de intersecciones donde se descubre gradualmente que algu
nas estrategias son poco prometedoras, que conducen a debates esteriles 0
que inauguran tareas infiniras que se vuelven aburridas. AI mismo tiempo, se
inrroducen nuevos giros cuyas enredadas complejidades parecen prometer
modos nuevos de reorganizar el recalcirrante objeto de estudio. La analitica
de la finitud abre, pues, un espacio en el cual pueden surgir las esrrategias,
sembrarse areas enteras de investigaci6n y luego ser reemplazadas por orras
a medida que los elementos sun-en "cierto numero de mutaciones inmnsecas
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que se incorporan a la pracrica discursiva sin que se altere Ja forma genera]
de su regularidad" (AS, 124).

\ .Una vez que percibimos eI modo en que cambian los sistemas de fo
r
_

maci6n, advertimos que "tipos definidos de discurso [... ] Denen a su vez
su ripo propio de historicidad" (AS, 277). Pasaremos ahora a esta nueva ma
nera del arque610go de comprend er la historia para conduir nuestro anaJisis
de las propiedades de las formaciones discursivas.

Las lransformaciane.s hisMricas.: el desorden corrw un tipo de orden

Dado que el arque6Iogo describe las reglasque rigen el discurso hist6rico
moder~o -un. discurso que con~idera a la historia como un progreso pleno
de .senudo hacIa la verdad-, deja de tomar en serio la teleologia de Ja his
tofIa y, por tanto, ya no presupone una continuidad hist6rica. Tal COmo 10
e.ntiende el ~rq.ue610g?, el discurso serio no es la expresi6n externa progre
SIva de un slgnl.fica~o Inter.no ~.rofundo; rna: bien, revela sus propias reglas
de transformaCl6n slStemaoca. Es una pracoca que tiene sus formas propiaS
de ~ncadenamientoy de sucesi6~" ("!-S, 284). AI historiador serio, compro
meudo con el desarrollo y ~ cononuldad segun el modelo de la biografia, el
arque6logo proclama: "El dlscurso no es la vida: su tiempo no es eJ vuestro"
(AS, 355).

cQue son, entonces, eI.tiemp.o y. la historia para el arque61ogo, 0 mejor,
c6mo da raz6n el de las dlscononUldades y transformaciones que equivoca
damente se confunden con la marcha plena de sentido de la historia? (No
congelan todo cambio sus regJas de transformaci6n? Foucault afirma 10 con
trario: "La ar~ueolo~a no se .p ropo.ne tratar como simuJtaneo 10 que se
d~ como suceslvo; no mtenta fiJar el oempo y sustituir su flujo de aconteci
rruentos por correlaciones que dibujen una figura inm6vil. Lo que deja en
suspenso es el tema de que la sucesi6n es un absoluto: un encadenamiento
primero 0 indisociable al cual estaria sometido eI discurso por la ley de su .
finitud" (AS, 283).

Para comenzar, al arqueologo no Ie interesan la sucesion empirica de acon
teci~~ntos ni las :eglas historicas trascendenrales que determinarian las
C?ndlclones de poslbilJdad de todo cambio. AI arqueologo Ie interesa mas
b.len la manera como una formacion discursiva IJega a sustituir a otra, es de
clr, en el modo de "hacer que aparezcan unas reJaciones que caracterizan
la temporalidad de las formaciones discursivas" (AS, 280). Estas relaciones
gobernarian la sucesi6n de espacios en la cual se determinan, entre otras co
~' diversos tipos ?e busque?as de diversos tipos de origenes y, en general,
dlversas comprenslOnes del oempo y de la historia. As!, "se trata de mostrar
c6~opue?e.exis~rla sucesi6n, ya que niveles diferentes se encuentran su
ceslOnes dlStmcas (AS, 283). No hay ningun tipo de intento hermeneutico
proftlndo para buscar el origen de la sucesion. "Tal discurso no tiene como
funCion [: .. J. hallar, en 10 mas profundo de las cosas dichas [... ], e1 momento
de su naCImIento (ya se trate de su creacion empfrica, 0 del acto trascendental
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~\ie Jes da origen); no pretende ser recolecci6n de l~ origi~ario 0 re<;u~rdo

de la verdad. Tiene, por el conrrano, que hace~ las dlferenclas: COnStltUlrlas
como objetos, analizarlas y definir s.u concepto (AS, 34~).

Pero afirrna Foucault, la alternauva de la hermeneuoca no es el estructu
ralism;. Las relaciones entre las diferencias descritas por el ~rqueologo no
son condiciones ahist6ricas de posibilidad que abran el espaclO de todas las
rransformaciones posibles. Mas bien son, .prob~blemente, reglas que ,deter
rninan unicamente las condiciones de eXlStenCla, esto es, las regulandades
de las transformaciones que en realidad ocunen. pe es~manera,.Foucault
esperaria contar con una teorfa del <;amblO que eV1~e el d~ema <:laslco de e?
conrrar reg!~ ahist6r~cas ~a.r~ ~xplicar todo camblO 0 bIen deJar el camblO
en la mas completa illlntehglbllidad. . .., .

EI arqueDlogo debera. "sustittiir la referenCla mdlferenClad,a al c~mhw. [... ]
por el analisis de las transjorrr:aciont:s." (AS, 289). Per? est? aun deja ablerta
la cuesti6n decisiva: (euan sIStemauco es este camblo? cPuede obse:varse
un cambio sistematico de las reglas de [ormaci6n en sus desplazamlentos
y sus discontinuidades sobrepuesras? Para Foucault esta claro que pued.e y
debe describirse eI modo como se transformaron lo~ di.ferentes elementos ?e
un sistema de formaci6n. Pero, (tomara esta descnpClon la forma de u.n SIS

tema de reglas? Si existen reglas atemporales que rigen las t~nsform~c~ones

hist6ricas de las reglas y de los elementos, entonces e~tas senan condICIOnes
de posibilidad y caeriamos de nuevo en el estructuralismo.

Veremos que Foucault no adopta una posi.ci6n final sabre est: punto, de
suerte que las diferencias importantes que eXlsten entre su trabaJo yel de los
estructuralistas permanecen oscuras en la epoca de La arqueologia del sa~er. A
la pregunta de si hay metarreglas que puedan describir las trans formaCIones,
responde que "la arqueologia rrata de establecer eI n:tema de las transforma
ciones en el que consiste el 'cambio' " (AS, 290, cursl~ nuestras). P~:o este
"sistema" resulta ser mas parecido a un caso de las se~eJanzas de furruli.a des
critas por Wittgenstein, donde, dentro de una farrulia, algunas semej3n~" _
persisten rruentras que otrasdesapar~ceny aparec;en nuevas, quea ~na re
estructuraci6n sometida a reglas del opo que podna encontrarse en PIaget 0

en Levi-Strauss. "EI analisis de los cortes arqueol6gic~sse pTOpo~e esta~le

cer entre tanras modificaciones diversas, unas analoglas y unas dlfereDClas,
unas jerarquias, unas c?mple.men~~edades,unas. coi~ciden~ias. y uno; des
fases; en suma, describlr la dISperSIOn de las proplas dlSConnnUldades (AS,

293-294). . '0
EI "orden sistematico" que descubre Foucault parece ser una de:cnpCl n

meticulosa del desorden. Foucault debe sostener que las en~ranadas re
laciones reveladas por su descripcion del discurso antropolog1Co son, con
todo, sistematizables, y por tanto, .reguladas. S610 si estas reglas pUed~n

construirse como reglas de formaClon .aut6no.~ podra protegerse al dls-
curso serio de la influencia de las pracocas coudl.anas,' . ...

En ultimo analisis, en la lucha entre la disperSIon uloma y la dISconDnul
dad, por una parte, y las reglas del cambio sistematico que restaurarian eI
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orden y la inr.eligibilidad, por la oera, Foucault parece vacilar, como si
sintiera alraido por ambas aJcernativas sin enconcrar ninguna de las dos Se

• Co • C en·
te,ramente. ~tlSlactona. ?mo ver?adero fenomen610go, sea husserliano 0

wletgensr.eI~lano, .su soluCl6n conslSte en apegarse 10 mas posible a los he.
chos de la dlSpersI6n ?a~ des~ues llamar a la descripci6n resulGlnte un "sis.
tema de craTlS~ormaCIO? . £Sta claro que Ie gusr.aria analizar r.endencias de
largo. alcance SIn recurnr a la te~eologia humanista 0 a las metarreglas estTuc.
turallSGlS, y dar raz6n de las dlSco.ncinuidades como algo mas que cambios

. azarosos, pero en este punto perclbe con mas claridad los problemas pI _
r.eados ~or las dos propuesGlS rradicionales que la posibilidad de un enfo ~~
alternanvo. q

Las estraugias discursivas y el trasfondo social

Una teona que busque dar raz6n de 10 que realmente se dice debe res
P?nd~r orra pregu?ta metodol6gica: (Por que, como Foucault ad vierte al
dlScunr las escrategIas, "no todos los juegos posibles se han realizado efecti
vamente"(AS, 10?)? footnote 24 No es que Foucault deba dar cuenta de todo
acto de habla seno. A pesar de afirmaciones en un esbozo anterior de la
A.rqueolo~ de que "el punto es aprehender el enunciado en Ja estrechez y
smgulandad del acomecimiento[... ] y moscrar que no podia haber sido otro"
(CE" 1~), parecena que en la Ar~ologia. se afirma que se puede r.ener una ,
leona u~Ica~entede la ocurrenc.Ja de tIpoS especificos de enunciados y no
una explicaCl6n de c6mo se seleccJOnan en ultima iTlStancia enunciados tipo
Esto es quiza a 10 que alude Foucault cuando afirma de manera mas bie .

"I Ii noscur:a que 0 que se ana. za aqui no son en modo alguno los estados finales
del dI.SCurso [... ] ,s~n vanas regulllTidades predeterminadas en re\aci6n con las
cuales el estadc: ulumo [... ] se define mas bien por sus variances" (AS, 126).
Este hecho segun.el cual resultaque la a:queolo~ia estudia tipos posibles de
acto~ de habla sen~.mas que la produccl6n efecava de tipos de eloeueion~
explica ~ obse:vaclOn de Foucaule, en un principio sorprendente, de que a
las ;elacl?neS ~lSte,maticas que est~dia la arqueologfa se les puede "calificar
de p:edlScursIvas.. per? a condlc16n de admitir que ese prediscurso tiene
todav13 algo .de d IS<:UrsIVO, es decir que... definen unas reglas que [el dis
curs?] a~tualiza en tanto que pr.ktica ~ingular" (AS, 126-127J. (Por que en
l.a.s cIenCias huma~as algunas escrategIas que podnan lOmarse en serio d;J.
das las reglas en ~lgor, son, no obstante, ignoradas? Foucault conduye en
este punc~, a p.arur de unos cuantos ejemplos especificos, que la limitaci6n
e? cualquler ?IVe! dado del anaJisis debe ser el resultado de segmenlos de
d.ISCursO relatJva~ente c?ncre.tos, como los que llama modelos concretos, 0

bIen de con~telaclOn~dISCursIvas generales relativamence absrracGlS. No es
del tod~ eVldente, SIn embargo, que la unica explicaci6n posible restance
d:1 modo c~m? aJgu~ estrategias permiten 0 exclu yen a oeras, sea que los
dlSCUTSOS se hmItan r~CIp~ocame~tede manera sistematica. Kuhn, por ejem
plo, ofrece una explicacI6n dlStJnca, que tambien toma en cuenta modelos
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concrecos, y que, sin considerar que esos modelos son discursivos, evita, con
todo, tanto la posici6n empirista como la trascendental. Para Kuhn el tipo
mas importante de modelo concreto, al que llama paradigma 0 ejemplar, es
un fragmento concreto de ,investigaci6n que todos los practicantes aceptan
como ejemplo del modo correeto de proceder. Los paradigmas funcionan
directamente por med io de las practicas de quienes han sido,entrenados para
ver, pensar y aetuar en sus terminos. Como caso concl'eto, l\:n ejemplar 0 pa
radigma restringe de manera efecriva posibles elecciones te6ricas. Limita las
posibles estrar.egias susceptibles de ser consideradas en serio, sin ser el mismo

..a~cesible al analisis te6rico. Como sefiala Kuhn, los paradigmas representan
"una' manera de saber que esci mal cOTlSO'uida si se la expresa en terminos
de reglas ~ue primero se abstraerian de ejemplos yque despues los reernpla
zarian". 2 Asi, los paradigmas guian y restringen la practica de laboratorio
y el discurso serio, y sin embargo no son marcos conceptuales susceptibles
de ser analizados en tenninos de .reglas trascendentales 0 prejuicios per
sonales analizables como sistemas piscol6gicos de creencias. Parecena que
admitir la importancia de modelos concretos e interpretarlos despues como
cOTlStelaciones discursivas relativamente especificas mantiene la primacia del
discurso y sus reglas a coscade ignorar la evidencia convincente presentada
por Kuhn.

Foucault podna responder, sin embargo, que la explicaci6n de Kuhn s6Jo
funciona para las ciencias normales como la fisica, donde hay un acuerdo
general entre los involucrados respecto de 10 que se cuenta como un buen
crabajo. Las ciencias humanas 1UJ son, precisamente, ciencias normales en
el sentido de Kuhn. Siempre hay varias escuelas en conflicto, cada una con
su propio pseudoparadigma. Foucault prer.ende que pan r.ener una expli
caci6n te6rica de estas escuelas en conflicto y de sus esrrar.egias conflictivas
debemos inrroducir una forma de inteligibilidad diferente de aquelJa que
explica las elecciones estrattgicas en las ciencias naturales.
. Las.es...~tegias discursivas aceptadas no pueden ser el resultado de un pa-
rad igmacientifico aceptado de manera general, puesto que esto noexisfe en--' ..
las ciencias humanas. Foucault sugiere entonces que en las ciencias hurna-
nas debe haber reglas casi-estructuralistas de formaci6n (desconocidas para
los practicantes) que gobiernan un discurso particular durante un periodo
particular y determinan de este modo el abanico de tipos de esrrategias sus
ceptibles de ser lOmadas en serio, esto es, aceptadas por algunas escuelas y
seriamente objetadas por otras. En el capftulo 9 veremos que Foucault intro-
duce mas tarde una nueva noci6n, similar al paradigma kuhniano pero no
reseringida a las ciencias normales, que Ie permitira reJacionar, de un modo
mas concreto y convincente, la cuesti6n de admisi6n 0 exclusi6n de escra
tegias con las practicas sociales vigentes; pero por ahora no cuenta con una
explicaci6n convincenr.e. .

]0 Kuhn, ScUn!~ Rroolwicn.s, p. 192.
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A. veccs Foucault parece estar de acuerdo con Heidegger, Wittgenstein y

Kuhn en ~ue cuando se o:a~ de la el.ecci6n efcctiva de las estrZltegi:l.~ y d~

las casas dlChas, son las pracucas no dlscursl\'as las que proporcionZlI1 el ho
rizonte, el rrasfondo 0 el elen1cnto en el cua! se hace inteligible b clccci6n
de Jd estrategia discursiva. "EJ anaJisis arque610gico individualiz..l y describe
una5 formaciones discursivas. Es decir, que debe [... ) ponerbs e~ rebci6n,
en 10 que pUe?en tener de especffico, con las pr3eticas no discursiv:\s (jlle hs
rodean y les sll"en de elemento generar (AS, 263). Ademas, Fouc:\ult tiene
una noci6n mas concreta y social del trasfondo no discursivo que la (jlle se
encuentra en la filosoffa. Los !aetores no discursivos incluyen "Ull campo
institucional, un conjunto de acontecimientos, de practicas, de decisiones
poliricas, un encadenamiento de proces'os econ6micos en los que figllr;ln os
cilaciones demograficas, tecnicas de asistencia, necesidad es de mZlno cle obra,
niveles diferentes de desempleo, etc." (AS, 263-264). Parece que Foucault
sostine que estos faetores no discursivos sostienen y rodean a los cliscursivos.
Podrfa pen~rse q~le los !actores no discursivos contribuyen a la inteligibili
dad de los dlSCUrslvOS y complementan las leyes de formaci6n, si es que no
influyen en elias. Pero, al igual qlle en caso de su explic:\ci6n de bs rebcio
nes primarias, Foucault se aferra a la autonol1lla del discurso v c1escmboc;l
asf precisamente en la conclusi6n opuesta. £1 an;:ilisis de hs Zlur'orid;ldcs cx
ternas que delimitan la elecci6n "debe moSUar (jue ni [... ) los rrocesos cle su
apropiaci6n [del discurso] ni su pape! entre las pr;]etic:l.S no discursi\':\s, son
e:<rrlnsecos a su unidad, a su caracterizaci6n ya las leyes de su formaci6n"
(AS, 112),

En lugar de ser el elemenlo 0 el horizonte en cuyo interior tienen lugar las
practicas discursivas, parecerfa que las praClica.~ no discursivas son elementos
que las practicas discursivas toman y transforman. [,;os elementos externos
no tienen poderes productivos propios pOI' los qu~ pudieran contribuir a
la inuoducci6n de nuevas objelOs, conceptos y estrategias ni perturu3n de
modo az.aroso 10 que es dicho. Son, par el contrario, "elementos fOrlll:1do
res" del discurso (AS, J 12). Aetuan dentro del esp:lCio delimil;1do par los
principios de rarefacci6n vigentes para producir otras exclusiollcs.

En suma, elarque610go uti)jza eltrasfondo de pr5cucas sociales de 1l1:Jller:l
exacr:.amenle opuesta a la de los fil6sofos existenciales-pragIll3ticos. Para
pensadores como Heidegger, Wittgenstein. Kuhll y Searle, es preCiS:llllente
el trasfondo de pncucas no discursivas el que nos pcrmite aprehcllcier los
objetos y hab!J.r de ellos." En lugar de ser elementos que s610 rarifican

J1 l)" hecho l.a siuuo6n no 0 un senciJl.a. Cada uno de cst05 pensadores, con 10 posible eX
ccpa6n de Kuhn. ha esudo en uno u ot~omomenlo, deliJdo de alguno de los aspectos de este
problema, y dcspues ha.omblado de oplfu6n, S1 bIen no todos en l.a misma direcci6n. En Et 5'1

!. d Irnnpo. He~deg:ger >osterua que Ia loLilidad organizada de l.as pracrios coLidianas. que U:lma
Slgruficao6n ,constHuye cl fundamcnlo de l.a inleligibilid:ld, incluic.la l.a del di,;curso: "La sig.

runcao6n (slemp;e familiar para el ser·ami, con~ene Ja condici6n ontologiel de posihilid:>ci Clue
permlr;,: al ser·aru dcscubnr CQS.1S ules como Las slgrufiGlooncs": sabre 6us. a su 'CZ. sc (IJncb
cI ser de tIs paJabras y dcllengu'jc". Sin embargo, m:ls tarde Heidegger escril:>i6 ell ellll:lrgen
de su eJempLu de [I .1<"1.f ,tl~fX': "FaIso; cllenguaje no es(j fund:ldo, sino que f> iJ cS{·nci.l
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I1l;]S el conjunlo ya rarificado de enunciados aceptables, las pracricas sociales
producen y gobiernan la acci6n y el discurso, dandoJe un contenido serio.
En esta perspectiva hermeneutica amplia, las regularidades de la pr:ktica
discursiva ejercen una influencia, pero se explican comprendiendo los fi
Iles a los que sirven practicas discursivas especfficas en actividades humanas
cotidianas significativas. Conrrariamente a Foucault, estos pensadores argu
mentan. cada uno a su manera, que las consideraciones practicas determinan
que estralegias te6ricas seran tomadas en serio.

La arq1/.eologia del saber apenas toca los problemas planteados poria relaci6n
de las practicas no discursivas con las practicas discursivas, porque, como
10 senala Foucault, las esrrategias, a diferencia de las otras formas de uni
dadae las formaciones discursivas, no han sido el objeto de estudio de nin
guno de sus libros anteriores: "En cuanta a las elecciones estrategicas, su
lugar y sus implicaciones han sido indicados [... ] pero su Jocalizaci6n no ha
pasado de ser sumaria, y el analisis no se ha detenido apenas sobre su for
maci6n" (A S, 107).

Como veremos, 1a cuesti6n de las estrategias ocupara un lugar cenrral en
las obras posteriores de Foucault. Ya no se les restringira a las opciones
te6ricas, sino que se mosrrara que son verdaderameme el elemento que sos
uene la actividad discursiva. L'\ ampliaci6n de las caracterfsticas y del papeJ
de las estrategias, asf como el reconocimiento de su caracter fundamental,
Ie permitiran pOI' fin tematizar \a cuesti6n de la influencia relativa de las
pra.cticas d iscursivas y no d iscursivas y resolver ciertas contradicciones laten
tes de la Arqueologfa. Con el fin de comprender c6mo la posici6n revisada
de Foucault constituye un progreso importante en relaci6n con la posici6n
adoptada en la Arq'I.Uologia debemos aislar y examinar ahora estas conrradic
ciones latemes.

-9 "".........

primordial de 14 verdad .... ""ittgenstein camt-i6 en La direcci6n opuesta. Empez6 por auibuirle
la fuen~ de toda InteligJbil,dad )' de todo comportamlento con SIgnificado a Ja elUStencia de
una forma de vida com un, arriculada por cJ lengtl3je; pero en su uJtimo libro, On Urtmnty,
e,~ndi6 su teorla del comportamiento con significado a 105 bebes Ya 105 mam1feros. y wma
que aqueUo de 10 que hab14 era algo mas basico que cJ lenguaje, y de 10 cual emerge el Jcnguaje.
"Lo que decim05 reobe su sonrido del roto de nuestras amones" (p. 30, # 229). "Quiero
considerar aqui aJ hombre como animaJ; como un ser primitivo al que so Ie olOrgan cienes ins
rinlO5 pero no eJ raciocinio. Como un ser en esudo primitivo [· ..1 E1lenguaje no emergi6 de
es~ Lipo de raciocirUo" (p. 62, # 475). Kuhn siempre afirm6 que w practi= no lingUistia.s
consrituyen el fundamento de La ciencia. pero esu idea nO aparece c1a.ramente formulada. sino
hasta 14 segunda edici6n de La l51nu:luro ck IaJ rroo/uejqn"J cinllifuaJ. Entonce:s rcconoee que
es necesario introducir una competenm no ling\iistia para que el cienOJico pueda perobir
14 correspondencia entre un trabajo de invesrigaci6n y un paradigma, ya que si los investiga
dores son capaces de reconacer su similitud, nO pueden responder 14 pregunta. -cSemejante
con respeete a que'" Searle, tambien. modific6 su punto de vista de La idea soglin 14 cual su
comportamienlo lingUistiC0 es un principio auwnomo (cf Spach Acu), pas6 a 14 idea de que
tIs elocuciones no definen tIs condiciones de verdad mas que en reLaci6n a un tra..sfondo de
pr:lcticas no lingillsLica.s (cf su reciente artJculo, Liu-ral Mwning).
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4. EL FRACASO METODOL6cICO DE LA ARQUEOLOGfA

Poder expluativo

Foucault y los hermeneutas concuerdan en que las practicas "liberan" a los
objetos ya los sujetos abriendo 10 que Heidegger llama un "claro"" en el que
5610 pueden identificarse e individualizarse ciertos objetos, sujetos 0 posibili.
dades de acci6n. Tambien concuerdan en que oi las relaciones primarias de
causalidad fisica y social nj las relaciones secundarias de causalidad mental
intencional pueden dar raz6n del modo como las practicas Iiberan entida·
des. Pero difieren de manera fundamental en su explicaci6n de c6mo se
efecrua esta liberaci6n. Para los hermeneutas, que describen el fen6meno
desde el interior, las practicas no discursivas "rigen" la acci6n humana aJ
instaurar un horizonte de inteligibilidad en eI que 5610 tienen sentido cier·
laS practicas discursivas y sus objetos ysujetos. Foucault, eI arque61ogo que
adopta el punto de vista exterior, rechaza esta apelaci6n al sentido. Afirma
que, consideradas bajo el angulo de la neutralidad exterior, las practicas dis
cursivas ofrecen elJas mismas un espacio carente de sentido de trans forma
ciones reguladas dohde los enunciados, sujetos, objetos, conceptos, etc., son
considerados como plenos de sentido por aquellos que esran involucrados.
Debemos preguntar ahora: (c6mo es que, segUn Foucault, las practicas dis·
cursivas, concebidas como acontecimientos'desprovistos de sentido en un
espacio 16gico puramente externo, pueden formar y regir a los hablantes y
a los enunciados, sujetos y objetos a los que ellos atribuyen sentido?

Para empezar, en su explicaci6n de las formaciones discursivas, Foucault
rechaza lucidamente ambos lados de lodos los pares de explicaciones po
sibles formuladas en terminos del doble sujet%bjeto, tan del gusto de la
rradici6n humanista. Los sistemas de formati6n no son ni reglas formales
rrascendentales ni leyes empfricas abstractas,

'·EstES sLStemasct"e formaci6n no deben seT tornados por [.,,] unas formas
esG3.ticas que se impusieran desde el exterior del discurso y que definieran
de una vez para siempre las caracterfsticas y las posibilidades. No son
compulsiones que tuviesen su origen en los pensamientos de los hombres
o en eI juego de sus representaciones; pero tampoco son determinaciones
que, formadas al nive! de las instituciones, 0 de las relaciones sociales 0 de
Ia economfa, viniesen a transcribirse por la fuerza en la superficie de los
discursos (AS, 122).

EsG3. mucho menos claro cual es exactamente el tipo de explicaci6n posi
tiva que espera introducir FoucaulL Hemos visto su aparente oscilaci6n en

,. V~.ase p. 4 I. para el uso que hac: Heideggoo de l.a noci6n de cl.aro. En £1 .In' Y dliempo habl.a
de liberar a los objetos; por ejemplo: -Nuestro anilisis [...) mom6 que 10 que encontrarnoo
en·d·mundo ha sido liberado. en su propio ser, a nuestra circunspeeci6n inqwetante, para dar
caron de eUo."
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Ja cuesti6n de si debe suponerse que los principios de explicaci6n que ha
planteado funcionan como leyes detras de los fen6menos 0 como reglas en
13s mentes de. los eJecutantes. En efeClO, "regia", "ley" y "sistema" son utili.
wdos como sm6nlmos en resumenes como este: "La relaci6n caracteristic:1
que permite individualizar un conjunto de enunciados concernientes J 1:1
locura, seria entonces: la regLa de aparicion simulcinea 0 sucesiva de los di.
versos objetos que alii estan nombrados, descritos, analizados, apreciados 0

juzgados: la ley de su exclusi6n 0 de su implicaci6n reciproca; el sistema que
ri.ge. su t.ransformaci6n" (CE, 10.4,. cursivas nuestras). Uno esperaria poder
d !Stm.gulr ent.re Ia regia de apanCl6n y la ley de exclusi6n, 0 entre las reglas
qu~ ngen enoda.des mentales como l?s conceptos y las Jeyes flSicas que rigen
enodades matenales como los enunclados; pero cuando Foucault intenta es
tablecer u~a teona ~e~e~J de las r~gularidades discursivas, llama reglas a
todos los dlversos pnnclpIOs exphcauvos que ha introducido en relaci6n con
sus cuatro categorias de formaciones discursivas.

conjuntos de actuaciones verbales (... ] que estan ligadas (entre sf] al ni.
vel de los enuru:iados. Lo cual implica que se pueda definir eJ regimen
general al que obedecen sus objetos (... J, el sistema de sus referenciaJes:
10 cual implica que se defina el regimen general al que obedecen los dife
ren~s. modelos .de enunciacion, la distribucion posible de las situaciones
subJeovas y eJ sIStema que las define y las prescribe [...J que se defina el
regimen comun a lOdos sus dominios asociados, las formas de sucesi6n,
de simultaneidad, de repeticion de que son todos susceptibles, y eI sistema
que liga entre ellos todos esos campos de coexistencia; 10 cua] impIica, en
fin, que se pueda definir el regimen general al que esta sometido el estatuto
de esos enunciados, Ja manera COmo estan institucionalizados, recibidos,
empleados, reutiliz.ados, combinados entre sf, elmodo segun el cua] se
~onvierten en objetos de apropiaci6n, en instrumentos para el deseo 0 eJ
wteres, en elementos para su estrategia (AS, 195, cursivas nuestras).

P.ero. esto cond uce a una nueva d ificultad. Si las reglas que a veces siguen
los In?I~lduos dan raz.6n de Jo que se dice, (debe suponerse que son reglas
descnpovas, de modo que s610 debemos decir que Jos individuos actuan con
fonm a elias, 0 debe suponerse que son eficaces, de modo que puede decirse
que los hablantes de hecho las sigum? Ciertamente, Foucault no quiere de- "".
cir que los hablantes siguen las reglas. Las reglas no estan en la mente de
aquellos cuyo comporramiento describen; "el campo de los enunciados no
(es] descri(to] como una 'traduccion' de operaciones 0 de procesos que se
desarrollan en Otro lugar (en eI pensamiento de los hombres, en su concien
c~ 0 en su inconsciente, en la esfera de las constituciones trascendentales),
Sl~O que (es] acept[~do], en su modestia empirica, como ellugar de aconteci
IDlentos, de regularrdades, de entradas en relaci6n de modificaciones deter
minadas, de transformaciones sistematicas" (AS, 207)_ Puede suponerse, en
~nces, que ~'a que ~o son reglas que los sujetos siguen, deben ser reglas gue
slrven para slstemaUzar los fen6menos, yque Ie dan coherencia a los enuncia-

tins. Y, en dec to , Fouc;:Jult nos dice justamente esto: "esta mism;:J dispersion
-con sus bgu n:lS, sus desgarrad u ras, sus entrecru zamientos, sus su perpo
siciones, SllS incoll1p;:Jtibilidades. sus reempbws ysus sustituciones-- puede
cst;)[ c1escrir..a ell su singubridact si se es cap;:Jz de determin;:Jr Las reglas es
p('cfjiras seglill/as wales h;ln sido form;)dos objetos, enunciaciones, conceptos,
opeioncs le6ricas" (AS, 1J 8, cursivas Duestras).

Si n embargo, ella no h;:Jce sino ahondar la d ilicultad. SJJpuestamenre, tales
reglas s610 tend rbn valor d escriptivo, pero Foucault parece atribuirles una
eficacia callsa! propia: "si hay unidad, esta no se halla en la coherencia visible
v horiwntal de los elementos formados; reside, bastante de la parte de aca,
~[1. el sistema que haee posible y rige SlLfoT71W£i6n" (AS, 118, cursivas nuestras).
Pareceria, pues, que las reglas operan de hecho sabre los fen6menos: "Todo
el campo enunciativo es a la vez regular y se halla en estado de aJerta: no
10 domina el sueiio; el menor enunciado -el mas discreto 0 el mas trivial
desencadma todo el juego debs reglas segU n las cuales estan [ormados su
objeto, su modalidad, los conceptos que utihza y la estrategia de que forma
pane" (.1S, 246, cursivas nuestras).

Ademas, au n si los ejecutantes no las siguen, estas reglas no son par ello
menos prescriptivas: "Par sistema de formaci6n hay que entender, pues, un
haz complejo de reJaciones que funcionan COTTW regla: prescribe lo que ha debido
pol/erse en reLaciOn, en una practica discursiva, para que esta se refiera a tal 0

cual enunciaci6n, para que utilice tal 0 cua) concepto, para que organice tal a
eual estrategia" (AS, 122, cursi~s nuestras). La peculiaridad de esta extrana
alianza entre reglas como regularidades IUsenptivas y como fiUTUlS operativas se
haee evidente cuando Foucaultse ve lIev3do a hablar de "localizar las diversas
regularidades a las que obedeeen [las actu3ciones verbalesr (AS, 182, cursivas
nuestras).

La dilicultad de FoucauJt proviene en parte del hecho de que esra co
rreetamente convencido de que los prineipios de producci6n y rarefucci6n
que ha descubieno no son mer3rnente descriptivos, aunque tatllbien se da
cuenta de que su modo de operaci6n no puede explicarse ni por medio de
leyes objetivas ni por medio de reglas subjetivas. Si el arque6Jogo trataba
de entender los discursos y practicas con sentido, alguna versi6n de la her
Illeneutica de Heidegger -<jue explica Jas practicas d iscursivas en terminos

)
1 de las no d Lscursi\'as- pod ria haberle ofrecid 0 una tercera explicaci6n; pero

d3do que el arqueologo se halla compromerido con el proyecto red uccionista

I
t de explicar el scntido en terminos de "discursas-Objeto" (AS, 235), no se per-

',Lmit~ n.ingun tipo?e eX~blilcaci6nen terrnihnos dedhorli.zo~tesddelintelligibilidad.
a ulllca estrategJa POSl e, una vez gue an sloe Imllla as as eyes causa

lies objetivas, las reglas subjetivas y el horizonte de practicas con sentido, es
I una versi6n modificada de la teoria estructuraJista. -
j La alternativa estructuraJista consiste en sostener un niveJ formal de ex-
I plieaci6n que no es ni fisico ni intencional. Las reglas formales delinen las
I posibles permutaeiones de los objetos, las acciones 0 cualquier otra cosa, y
I estas reglas, ju nto con condiciones limite mate riaJ es, sociales y psicol6gicas,

102

i
I
J

t li,-/- .

103



., --

dan raz6n del fen6meno. Esta pareceria una propuesta plausible si conside.
ramos la analogia con .la gramatica. Las reglas de la gramatica son descriptio
vas, pero parecen regJr el componamiemo lingiiistico, ya que quien quiere
ser comprend Ido debe ~onformarsea ellas. Y ello no g uiere d ecir que tenga.
mos que conocer refteXJvamente ysegu ir conscientemente las reglas grama.
ticales. La competencia lingiiistica se adquiere por medio de la aculturaci6n.
Las regula~dades de la practica pueden ser totalmente desconocidas para
una cornu nldad de hablantes y de oyentes y, sin embargo, estaS mismas re
gularidades, refornidas por la presi6n social, rigen y determinan que tipo de- .
frases efectivamente se pronuncia. Foucault parece, a veces, tener en mente
cste modelo. Admite que "definir en su individualidad singular un sistema
de formaci6n es, pues, caractt:rizar un discurso 0 un grupo de enunciados
por la regularidad de una pr.ktica" (AS, 122-123). .

Pero a Foucault no Ie satisfuce aceptar las practicas sociales como un nivel
de explicaci6n. Pareceria que las regularidades sociales requieren de una
explicaci6n ulterior. En lingiiistica se han propuesto dos modelos alterna~

rivos para explicar c6mo las regJas gramaticales gobiernan la formaci6n de
frases. 0 bien se afirma, con Chomsky y Levi-Strauss, que las reglas gramati.
cales son reglas formalesque rigen la pnictica ejemplificandose en eI cerebra,
o bien, siguiendo a Heidegger y a Wiugenstein, se afirma que las practicas
lingiilsticas mismas tienen eI poder de sostener y perpetuar normas, y que las
reglas gramaticales son unicamente aproximaciones descriptivas inventadas
por maestros de escuela y!ingiiistaS. En ninguno de los dos casos puede de-

. cirse que las reglas mismas reaJmente "rigen", "condicionan", "determinan"
o "limitan" e) comportamiento. Son las neu ronas 0 las practicas sociales las
que tienen el poder causal.

Dado su compromise con la historia, Foucault tiene que rechazar la res
puesta estructuralista a la cuesti6n de c6mo las leyes formales pueden te:ner
eficacia causal. Los estruclJlralistas extremos, como Chomsky y Levi-Strauss,
sostienen la eficacia causal para explicar las rransformaciones, fundando sus
reglas de transformaci6n en las leyes de la lisica que operan en el cerebro..
Pero Ia tesis de que las reglas de transformaci6n son eficaces porque estan
ejemplificadas por las leyes de la naturaleza, wlo tiene sentido si se habla de
regJas transcuJturaJes atemporales. Tal eficacia objetiva no concierne a las
regularidades hiswricameme cambiantes de Foucault.

Una vez rechazada la explicaci6n mecanicista a la que se refieren los es
tructuralistas para justificar sus principios formales, Foucault parece com
prometido con uoa versi6n de 10 que una vez llam6 la ilusi6n formalista,
"es decir, imaginarSe que esas !eyes de construcci6n (de una ciencia) son al
mismo tiernpo y coo pleno derecho condiciones de existencia" (CE, 121).
Desde iuego, Foucault 00 co mete exactamente este error. No!e atribuye las
reglas formales deconstrucci6n de una ciencia a sus condiciones de existen
cia. Afinna con lucidez que el sistema de leyes que describe opera en un
nivel IJJ.is profundo que 1a formalizaci6n de una ciencia -un nive! que hace
posible tal formalizaci60. "(La descripci6n arqueol6gica) permite captar los
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discursos en la ley de su devenir efectivo, debe poder dar cuen~.del hecho
de que tal discurso, en un momento dado, puede acoger y uolizar, 0 por
el contrario excluir, olvidar 0 des(onocer, tal 0 cual estructura formal" (AS,
217). As I, la descripci6n ~rqueol6gica onogonal que ofrece Foucault pre-

. tende exp licar, entre otr25 cosas, p~r qu~ en una cierta ,ep~ca el f~rmalismo
fue considerado como una estrategla sena. Por esta ralOn, el a pncn formal
yel a priori hist6rico [de Foucault) no son ni del ~rsm~ nivel ~i de Ia n.: isma

naturaleza: si se cruzan, es porgue ocupan dos dlmenslOnes dlferenr.es (AS,
218). No obstante, en su explicaci6n sabre el poder causal de las reglas de
las formaciones discursivas, Foucault hipostaSi6 ilegitimamente las regula-

-- ridades formales observadas que desciben las formaciones discursivas como
condiciones de la existencia de estas formaciones.

La manera confusa en que Foucauitse enn-enta a Ia cuestion de la eficacia
causal muestra, sin duda, que el arque610go jamas debi6 haber planteado
este problema. La idea misma de que el discurso es~ regid.o por reglas con
rradice el proyecto del arque610go. Como fenomenologo enteramente con
gruente, que pone entre parentesis la .referencia y el s~ntido, el arque610go
s610 necesita describir las transformaClones que expenmenran las pracocas
discursivas en el nive! del referente aparente y Ia ilusi6n del sentido que pro
d uce Ia pletora de comenr:arios. Puesto que tal es~udi~ se sitt1a. fuera de las
pretensiones de sentido serio y de verdad de I~ Cl~nc~ estu?ladas,. no de
beria reinvindicar para el mismo ni poder explicaovo nI senodo seno. Mas
bien, para ser consistente, no deberia ser mas que eso que Ie gus~ a Fo~cault

. recordarnos que es: "una descripci6n pura d~ los hecho.s del ?l~U:S0 (CE,
97). Si Foucault se h ubiera restringido a segulr sus proplOs pnnClplOs meto
dol6gicos, nos hubiera prQporcionado una vali?Sa. descripci6n de l~ pr.kti
cas discursivas que estudia. Sus detalladas descnpclOnes de los. estudlOS sob.re
el trabajo, eIlenguaje y la vida, ilustran de manera muy c.onV1~cente.1aem
tencia de relaciones complejas y regula res entre las prawcas dISCUrslvas y 10
que consideramos como obj.eto.s, sujetos, etcetera.

Pero siguiendo esta descnpCl6n pura hemos encontrado que Foucault re
basa su "modesto empirismo", ya pesar de que presenta su m~t~do como
una busqueda baconiana de regu~aridades,parece no poder reSl5tlrse ~ dar
una explicaci6n cuasi-estrueturah~ta.delos fen6menos que ha d,escubler.to.
Lejos de aceptar una teoria descnpova, parece ?uscar ~na t~ona presc:,p
tiva: "El analisis de los enunciados y de las formaclOnes dISCufSIvas (... ) qUlere
determinar el principio segtin el cual han podiJUJ aparecer los unicos conjun
tos significantes que han sido enunciados. Trata de.estabtec.er una ley de
rareza" (AS, 20 I, cursivas nuestras). A veces parece Ir tan lejOs como para
exigir no meramente condiciones de posibilidad, sino determinaci6n total:
use trata de (... ) mostrar por que (un enunciado dado] no f7ut!-o se:.mas que
be" (CE, 98, cursivas nuestras). E1 arque610go. ~ebe descubnr e.l .Juego de
las reglas que dtt.errnina en una cultura de apanCl6n y la des.apanCl6n de los
enunciados" (CE, 100, cursiv.as nuesrras). Una y otra vez, Foucault parece
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esGlr obligJdo J JbJndonJr 13 d escripciol1 fenomenologicJ neutrJI, post hoc
en fJvor de u nJ espeCle de a prwn expllCauvo. .

No puede cansiderarse como ,una simple confusion este translto de lin
;walisis que busca unJ adecuaClon puramente descnpuva a un IntenlO de
explicaci6n te6rica de los pn~clplOs su.byacentes que hacen poslbles ~ los
fenomenos. l\las bien parecena que trzllClona 10 que Heldegger lJamana 10
impensado en las primeras obras de F~UC;lUIt. cExiste algul1J inteleccion no
tematiz.ada que perturbe la metodologla temprana de Foucault)

Podria sospecharse que, a pesar de su compromiso con b doble puestJ
eno-e parentesis de la fenomenologia pura, Foucault se.da cnema de que
las practicas discursivas no son simplememe regulares, SInO que en verdad
tienen el poder de formar objetos y sujetos. Ademas, parece clar? que las
regularidades que describe no son simple mente ol'denamientos aCCIdentales
que pueden leerse en la super.ficie del discul'so, sino que deben ser Ia evi
dencia de alguna regulacl6n slStematJca subyacente. Sin embargo, pueslO
que en esta etapa esci comprometid~con la idea segun la cuallas practicas
discursivas son aut6nomas y determlOan su proplO contexto, Foucault no
puede buscar el poder regulativo que parece regir a las ~racticas. disc~rsi

vas fuera de estas mismas practicas .• Asi, aunque infiuenCIas no dlscurslvas
bajo la forma de practicas institucionales, sociales y pedag6gicas, destrez.as y
modelos concretos, se inmiscuyen siempre en sus analisis (y aun cuando un::!
de sus objeciones basicas a la duaJidad sujeto/objeto e~ que "permite evitar

. el amilisis de Ia practica" (AS, 343), Foucault debe locahz.ar el poder produc
tivo revelado pOl' las practicas discursivas en Ja regularidad de esas mlsmas
practicas. EI resultado es la extrana noci6n de mas regulandades que se
regulan a Sl mismas. PueslO que la regularidad de las practlcas dlscurslvas
parece ser el resultado de que escan regidas, determinadas y cantroladas,
mieno-as que a]a vez se asume que son aut6nomas, el arque610go oeneque
atribui rle eficacia causal a la mismas reglas que d escriben la slStematlCldJd
de estas practicas.

Mtis aLLd. de lo smo y del sentido

(Cual es, entonces, el alcancedeI nuevo metOdo arqueo/6gico de Foucault
y de los analisis a los que este da lugar) Parecerla que con el fin de evi,tar
las dualidades que caracteriz.an la analftica de la finitud, Foucault recha2.0 Ia
verdad seria y todas las nociones que esa seriedad nos !leva a presuponer, a
saber, 10 trascendental, el cogito y el origen. Imenta "operar un descentra
miento que no deja privilegio a ningtin centro" (AS, 345). Pero la purez.a
metodol6gica resultante parece haberlo dejado en un vacio. Foucault ad
mite candidamente su ·dificultad: "Yes que, de momento, y sin que pueda
todavia preyer un termino, mi discurso, Iejos de determinar eJ lugar donde
habla, esquiva el suelo en el que podrfa apoyarse" (AS, 345)

Pareceria que en !a epoca en la que escribe La arqneologia del saber, s610 hay
para Foucault dos alternativas: 0 ~ien una seriedarl que Ie da talirnportJncl3
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a la verdad obje~iva qlle el discurso mismo deja de t.ener importanci.a,. 0,
parad6jicarnente, en nombre .de la i~por~~cla del dLSc~r~o, una posl~16n

que se situa fuera de todo senodo seno. Y SI estas son las Ul1lcas alternatlvas,
foucault, que ha hecho La cr6nica del derrumbe de los do~les .bajo todas
sus formas, debe elegir mantenerse fucra, a pesar de su ~dmlraCl6n por los
poetas y los sofistas que sablan ~ue hablar ~s mover .a los hom~res. .

EI arque61ogo esrudia enunClados.siJenClosos ~ eVlta as! la busqu~~ sena
de la verdad y del sentido que descnbe. Como Vlmos, la arqueologla no es
nada mas y ninguna otra cosa que una reesc:irura, es decir, en Ia forma ~an

teni'da de la exterioridad, una transformaCl6n pautada de 10 que ha sldo y
ha escriw [... ] es la descripci6n.sistematica de un discurso~bjeto"(AS, 235).
El arque610go se caloca en una d imensi6n. ortogonal respecto de to?as ~as

formaciones d iscursivas y de sus objetos, sUJetos, conceptos y estrateglas slg
nificativos, y respectO de su esfuer2.0 por descubrir la ver~ad. AI igual .qu~ la
fenomenologia, la empresa entera descansa· sobrel,!- n~~6n ~e desc~~'CI6n

pura. Pero esto h3!ce surgir una serie ~e problemas en ul~ma mstancla msu~

perabJes para quien pretenda da~ su Justo v<l.10r ~ las .teSlS de.La arqu.eolo~

del saber. (Es posible una descnpcl6n pura? (No Implica una JnterpretaCl6n
la elecci6n de categorfas descripti~s? (No de~riamos ser capac.es de pre
guntar si estas descripciones son atmadas 0 terglversadas? Pero, (acaso esto
no rein trod uce la verdad?

Los mismos enigmas surgen en relaci6n con el. sentido..EI a:q.u~~logo

afirma que no habia desde el interior de un hOrI2.0nt.e de IOteli~biJldad.

Foucault d ice de su propia obra: "es [... J tratar de defimr ~se espaclO blanco
d scle cI que hablo, y que toma forma lentamente .en un dlS(urso ~ue SlentO
tAn precario, tan incieno aun" (AS, 28). Esto oene una ventaj3. EJ ar
que610go no debe preocuparse de si ~u interpretaci6n ~uede reJativiz.arse
colocandola en un horizonte mas ampho. Pero entonces, Sl el arque610go ha
bla desde eI exterior de cualquier horizonte de inteligibiJidad, (c6mo puede
tener sentido un discurso? Puesto que la arqueologia s610 pretende "mar
car las d iferencias", (c6mo pued e introd ucir una d iferencia importance su
estudio de la dispersi6n de los fen6me?os? Una vez. ~u: se ha.n puesto enue
parentesis la vel'dad, eI sentido y la senedad, parecena Imposlble recuperar
los.
. Cuando escribe La arqueologia del saber, Foucault p~rece vacilar al b~rde de

este precipicio. Junto a la explicaci6n fenomenol6gICa orwgonal radIcal.del
metodo arqueo16gico, hay momentos en los qu.e Foucault. p:rece conslde
rarse a sl mismo como uno entre muchos "trabaj3dores senos . Se esfuerz.a,
entonces, por mantener la importancia de su propio d~urso afirma.ndo que
el lugal' desde donde habla se situa, en efe~to, en eI ~lvel.del"senDdo'-y de
la verdad que pone entre parentesis y dc;s~nbe..Estos d~~ces anu.n~lao la
seriedad del metodo geneaJ6g1co que uoliz.ara en su trabaJO de los anos se
tenta.

Esta tendencia a presentar su propia explicaci6n como algo que tiene.sen
tido y pretensiones de verdad --enfO<jue que ya una vez. encontr6 atracovo y
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que volved. a encontrar acractivo-- aparece muy claramente en la discusi6n
de Foucault sobre su relaci6n con el archivo hist6rico. "No nos es posible desc
cribir nuescro propio archivo, ya que es en el interior de sus regias donde
hablamos, ya que es el quien da a 10 que podemos decir [... j sus modos
de aparici6n, sus formas de existencia y de coexistencia, su sistema de aCti
mufacion de historias y de desaparicion VI S, 221). La tesis segl', n 1a cual es
imposible describirel archivo propio puesto que es este el que Ie da a nuestro
discurso sus objetos y Ie confiere, presu mibJemente, verdad y senudo serio,
es una teoda muy conocida en los medios hermeneuucos, al igual que el usa
que hace Foucault de la noci6n de horizonte (en lugar de espacio formal
de transformacionesf "La actualizaci6n jamas acabada, jamas integramente
adquirida del archivo, forma el horizome general al cual pertenecen la des
cripci6n de las formaciones discu rsivas, eJ analisis de las positividades, la
fijaci6n del campo enunciativo (AS, 223).

Esta idea va de fa mario con la tesis.segun la cual s610 porque estamos
rruis alia de las ciencias del hombre podemos describir ahora su sistema de
cransformaci6n. "La descripci6n del archivo despliega sus posibilidades [... j
a partir de los discursos que acaban de cesar precisamente de ser los nues
cros; su umbral de existencia se halla instaurado par el corte que nos separa
de 10 que no ya podemos decir, y de 10 que cae fuera de nuestra practica
discursiva (AS, 222). Esto !leva a Ja conclusi6n de que, puesto que ahora es
tamos en ocro horizonte. podemos ver que la verdad del horizonte pasado
era, como toda verdad, una mera consrruccion de epoca. Asi, nos vemos
conducidos a abandonar cierta concepci6n ingenua de la verdad como la co·
rrespondencia de una teoda con el modo como las cosas son en si mismas, y
una concepcion ingenua de las disciplinas como comprometidas en la apro
ximaci6n gradual a esta verdad. EI resultado es un tipo de nihilismo que
enfutiza el pape! de la interpretaci6n. Dados la genealogia de Nietzsche, el
relativismo linguistico de Wiugenstein, la hermeneutica de Heidegger y la
descripci6n de las revoluciones cientificas de Kuhn, este tipo de nihilismo
muy probablemente sea la unica fornia honesta de seriedad disponibJe en
el siglo XX. Foucault evoca esta ruptura con la concepci6n tradicional de la
verdad en la conclusion de este capitulo de la Arqu.eologia. Nuestro nuevo
archivo, nos dice, "nos desune de nuesrras continuidades ... ; rompe el hila
de las teleologias crascendentales, y allf donde el pensamienlO antropol6gico
interrogaba el ser del hombre 0 su subjetividad, hace que se manifieste el
ocro, y el exterior [... j Establece que somos diferencia, que nuestra raz6n es
fa diferencia de los discursos, nuestra historia la diferencia de los tiempos,
nuescro yo fa diferencia de las mascaras (AS, 222-223).

Pero en estos mismos parrafos se perfila un nihilismo mas radical, un ni·
hilismo que buscarfa explicar. y asi excluir, toda interpretaci6n significativa
como una ilusi6n fomentada por fa reglamentada rareza de los enunciados.
En esta concepci6n,

interp re tar, es una manera de reaccionar ala pobreza enunciati"a y de
compensarfa por fa multiplicaci6n del sentido; [... j Pero analizar una for-
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maci6n discursiva es buscar la lev de esa pobreza, [... j y determinar su
forma especifica. Es, pues, cn un sentido, pesar el "valor" de los enun.
C1ados. Valor que no est<i definido por su verdad, que no est<i aforado
por la prese?c~a de u~ co~te11ldo secreto,. sino qu: caracteriza el lugar
de los enunClaaos, Ja capac,dad de C1reulaCl6n y de lntercambio de estes
asf como su posibilidad de cransformaci6n, no solo en la economia de lo~
discursos, sino en la administraci6n, en general,.de los recursos raros (AS

i 203·20'1). '

i
j La cr~encia en el sentido, la verdad y el valor parece motivar 10 que la
L-_ gente dICe; pero, pueste que podemos mostrar que 10 que dice est2 deter-'

rrunado par reglas que no estan en su mente en absolute, tambien mostra.
mos que su creencia en el sentido y su eficacia es ilusoria. A1 eonsiderar
el sentid 0 como un epifen6meno, el arque610go se coloca fuera de todas
las formaciones discursivas. 0 mas exactamente! el arque610go, como eJ
fenomen610go crascendental de Husser!, debe llevar a cabo una "escisi6n
del y~" (Ich.Spaltung) con el fin de observar como espectador desprendido
los mlSmos fen6menos en los que, en cuanto yo empfrico interesado (0,
para Foueau It, en cuanto hablante), no puede evitar involucrarse_ Foucault
el. arque610go o.bs~rva, 'como metafenomen610go desprendido, al Foucault
hlSt6nco qu~, Sl. plensa sename.nte en los seres humanos, no puede evitar
pensar en termlnos de los senudos y pretensiones de verdad gobernados
por la ultima formaci6n discursiva. .

Esta combinaci6n de desprendimiente e involucr~miento no es s610 un
hecho psicol6gico del arque610go que no puede nunea vencer su tendencia
a tomar seri~mente Ja ciencia de su propia epoca. Tampoco puede decirse,
como sostenJa H usserl, que Sl el fenomenologo no estuviera involucrado no
habrfa nada que estudiar. E] arque6Jogo no pretende constituir el fen6meno
que ,est<i estudi~ndo a craves de su acovidad de sujetO interesado dador de
s~nudo. Mas bIen, el arque610go debe compartir el contexto cotidiano del
dlScurso que estudia con el fin de practicar su disciplina. 5i todo discurso n~

fuera, para el arque610go, mas que ruido desprovisl.O de sentido, ni siquiera
pod ria catalogar los enu nciados.

Aden:as, el arque610go .no puede contentarse unicamente con compren
der el d LSeurso cotidUl~. 51 no ~omprende los problemas que interesan a los
p~n.sadores que estud,a, sera Incapaz de d15tmguir cuando dos locuciones
?lSun.tas consutuyen un mismo acto de habla serio y cuando dos locuciones
,denucas son dlferentes acto~ d.e habla serios. Decir, como Foucault podrfa
hacerJo, que uno puede deCldlr observando eI modo como se utiliza cada
enunciado, s6.lo pospone ~l problema. A.menos que el invesugador tenga
acces? aJ senudo de fa acnvldad en cuesu6n, sera incapaz de distinguir fa
semeJan~ de US? aparente del tipo de semeja?za de uso que establece que
dos 10cucIOnes d,ferentes son, de hecho, enunoados (denticos. La condici6n
ineluctable del arque610go es, entonces, estar tanto en eI interior como en
el exterior de los discursos que estudia, compartiendo sus significativas pre
tenSlOnes de verdad y deJandoLas a la vez en suspenso.

J09

- - _.~-----------------



Aun si eJ discurso serio no t..iene nunca realmenle el semido serio qlle pre·
tende y no es sino la transformaci6n regu la?ade obj~ws, sujews, conceptos y
estrategias carentes de senudo; aun SI, en ulumo analIslS resulta que los mo·
numeoWS del arque6Jogo han estado mudos LOdo el t..iempo, sigue siendo
verdad que ni el cientifico serio ni eJ arque6\ogo pod rfan realizar su trabajo
si no fuera por la iJusion de que existe un ~e~tido serio. De hecho, la arqueo.
logia es la disciplina que escucha con senslblhdad a los mlSmos monumentos
que uno trata como mudos. . . .

Si cuando Foucaultescribe La arqueo/ngia del saber, se Idenufica allgual que
Husserl, con el espectador desprendido yconsidera como ingenua la actitud
natural 0 involucrada, mas tarde pensara, como MerJeau-Ponty, que la se·
riedad no es ingenua sino inevitable, que estamos "condenados al sentido"
-es decir, que debemos wmar en serio la actitud de involucramiento-, y
llegara aver la idea de la posici6n del arque610go desprendido como "el pri.
vilegio del pensador", yla idea de que las leyes de la ra~eza vuelven superfluo
el significado, como ingenua y, de hecho, como una Idea que reqUlere ella
misma ser explicada.

Si, de hecho, las prelensiones significativas de verdad son el unico tipo
de: seriedad disponibJe para nosotros, Foucault, cuando es un arque610go
consistente, rompe con wda forma de seriedad. A pesar de su ev~dente in·
teres por los temas que diseute y por el largo proceso de pensamlenta que
gener6 los libros que cond ujeron a La arque%gUz del saber, e i.ncluso a. este,
Foucault tiene obviamente la tentacion de sacarles ventaJa a las ImplIcacIOnes
nihiJisras de su posici6n onogonal. AJgunas veces s~ ident.ifica con aquellos
posestTUcturalistas que se deleitan por haberse liberado de la seriedad que
pesaba sobre ellos en el pasado.

AJ cdt..ico formal que imagina pregunL1.ndole: "~EsL1. usted preparando ya
la ~lida que en su pr6ximo libro Ie permitira resurgir en otro jugar y bur·
larse como 10 esta haciendo ahora): 'No, no, no estay donde ustedes tratan
de descubrirme, sino aqui, de donde los miro, riendo' .... Ie responde con LOno
juguet6n: "-iC6mo' ~Se imaginan ustedes que me wmaria tanto trabajo y
tanto placer al escribir [... J si no preparara --con mana un tant.o febnl- el
laberinto donde pueda avemurarme, (... J donde perderme y aparecer final·
mente a unos ojos que jamas volvere a encontrar? (... J No me pregunten
quitn soy, ni me pidan que permanezca invariable: es una moral de estado
civilla que rige nuestra doeumentaci6n" (AS, 29). Foucault sabe muy bien
que uhablar es hacer lago, algo distinto a expresar 10 que se piensa, tradu·
eir 10 que se sabe, distinto a poner enjuego las estructuras de una lengua"
(AS, 351). Pero en est!: momento no puede concebir sino una sola forma de
seriedad: la que se adquiere observando las reglas que rigen un conjunto
especifico de pdcticas discursivas.

En gran medida, puede considerarse entonces que el nihilismo de Foucault
es siem pre un nihilismo rescringido. Puesw que el arque610go nu nca pone
entre parentesis ni eI sentido ni las pretensiones de verdad locales que el
discurso cotidiano da por supuestos, puede y debe compartir los intereses
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serios incorporJdos cn sus pr:\cticJs culturaJes, Asi, en c\lanto persona pri
"Jda coti<.li:ma, Fouca\llt no es ni mas ni menos nihilista que eualquier otra
persona cn nuestrJ cultllrJ. Perc, si el arqueoJogo esta en 10 justo todos los
compromisos practicos que.renga deben segllir siendo privados y personales.
S610 pue<.len expres::Jrsc en conversaciones cotidian::Js locales. Con su versi6n
pos-husserli::Jn::J de b escisian del yo, 10 mas que puede hacer el arqueologo
es otorgarle a eUJlquier teorl::J de la moral 0 a las instituciones sociaJes una
seriedad a medias. Puede ser una persona privada profuhdamente com·
prometid::J, pero en el ambito del disc\lrso publico debe esconderse tras una
mascara.

Sin_d!ld::J res\lIta excitante liberarse de los bur6cratas y de la policia dis
cursiva, pero hasta encontrar una posici6n nueva desde donde hablar y una
nueva seriedad para las propias palabras no hay cabida en la arqueologfa
pJra ningtlO discurso can significaci6n social, ninguna raz6n para que al·
guien esc\lche. y, a pesar de Ja aetit\ld jug\letona de Foucault, ninguna raz6n
para que alguien escriba. ~Por que esforz-aTse tanto en construir una teoria
onogonal cuando el desprendimiento socava tada pretensi6n de sentido 0
seriedad que p\lctiera Lener b teorb) Por otra parte, si la teoria de Foucault
no es sino un avatar lIlas del discurso serio rcgido por regJas nuevas que to
davfa no han sido formuladas, tampoco parece valer la pena el prodigioso
P"abajo requerido para escribirla y leerb.

Ademas, incluso si se goza escribiendo ydesenmaranand 0 sistemas compli.
cados de lIlanera pllramente gratllita, La arqueologUz de/saber se enfenta con
los mismos problemas que precisamente debfa diagnosocar y dejar tras ella.
Como intemaremos mostrar, por renunciar ala seriedad yal mismo tiempo
caer cn una "ersian de dos de las dualidades que infestan a las ciencias del
hombre, eJ arque610go se queda con 10 peor de ambos mundos..

COllcllLSiOI!" doble dificllilad

AJlOra que helllos d escrito yd isti ngu id 0 los d isc\l rsos clasieo, a ntropol6gico
y arqlleol6gico, podemos siwar y evalilar mejor ellogro de Foucault -eva·
IiIJr Sll plallsibiJidad en el area qlle elige yen sus propios terminos. Nuestra
prcg\lnta cs: ~C\lan ractical es fa diferencia entre el discurso de las ciencias
del hombre y el de fa arq\ltologia)

P:1ra FOllCZllllt, la diferencia es b diferencia que existe entre el ereplisculo
y el arnaneccr. Mientras que durante doscientos 3IlOS las ciencias del hom·
bre se retorcieron tratando en vano de llevar a cabo ese giro acrobatico por
eJ eua) eI sujeto finito de conocimiento, sorneticto a las leyes de ]a biologia,
13 economla y fa filosofia, se libera J sl mismo "por el juego de estas leyes
mismas, [para] conocerlas y sacarbs por completo ala lu'z" (AS, 302;, el ar
que610go logra proyectarse. mediante lin doble giro, mas aHa de los actos de
habla serios hacia una posicion desde ]a cual1as practicas discursivas cam·
bi:1ntes de las ciencias del hombre se convierten en objeto de un analisis
desinteresado. :\sf, mientras que L,l.S ciencias del hombre, en su esfuerzo por
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captar la verdad, estaban necesariamente sumergidas e~ l~ practicas. socia.
Ies y discursivas cambIantes de las cuales no llegaban nl a hberarse nI a dar
raz6n, la arqueologia, renunciando aJ sentido y a la verdad en una doble
puesta entre parentesi~ fenomenol6gica, fue al fin capaz de alcanzar el rigor
de la teoria estructurahsta, esto es, de poner al estudJO de los seres humanos
en el camino hacia esa teoria au t6noma yestable que habfa eludido el anaJisis
de la representaci6n y la analitica de la finitud.

Sin embargo, nuestro detallado estudio del nuevo metodo arqueol6gico
revel6 que sufre de diversas tensiones internas propias. Vimos que si bien se
presenta como un empirismo modesto que describe con un doble desprendi.
miento fenomenol6gico las positividades de la practica discursiva, pretende
con todo que las regularidades que describen el cuerpo de los diseursos se·
rios tambien regulan su prod ucci6n. Esta oscilaci6n enrre deseripei6n y pres
cripei6n revel6 una inestabilidad todavfa mas profunda relativa a la natura
leza del sentido serio. cPuede expliearse el inten.so interes en la formulaci6n
y exegesis de los enunciados por el hecho de que los pensadores serios real.
mente encuentran sentido en eUos, 0 bien la eonvicei6n de que los actos de
habJa serios son dichos en serio y tienen significaci6n seria es una ilusi6n pro
ducida por su rareza gobernada por reglas? i.Y d6nde se ubica el arque610go
con respecto a estas alternativas? Parece que el arque6logo debe ser un es·
pectador eseindido, que al mismo tiempo compane y niega el sentido serio
que motiva la producci6n de la pletora discursiva que estudia. Finalmente,
ceual es la naturaleza de las !eyes descubiertas por eJ arque610go? cLe per·
mite su sistema dar raz6n de las transformaeiones hist6ricas 0 no hace sino
revelar el cankter fundamentalmente contingente e ininteligible de la histo
ria? Debemos preguntar: chay un orden y sentido en las incertidumbres me
todol6gicas mencionadas 0 elias son 5610 esa "manera vacilante" que, como
admite Foucault, caraeteriza a una empresa nueva "tan precaria, tan ineiena
todavia" (AS, 28), a la cualle cuesta tanto desprenderse de las trampas qll~

ella misma se tendi6 }' en las cuales, por su inexperiencia, cae constante·
mente?

Vistos desde esta perspeetiva, los problemas metodol6gicos de Foucault
tienen un parecido sospechoso con las tensiones que el encuentra en los do·
bles antropol6gicos. Desde Iuego, el arque610go ya no comparte con 1m
estudiosos del hombre, la ereencia de que existe una verdad profunda ell
los seres humanos que esra siempre cerca pero que siempre los elude. Asi Ii·
bera su pensamiento del "narcisismo rrascendental" (AS, 341). Al hacerJo,
circunscribe y traseiende el discurso antropol6gico que pretende poseer las
categorias a partir de Jas cuales se define el campo de toda experiencia po
sible, y luego pretende fundamentar estas condiciones de posibilidad en la
actividad eonstitutiva de un sujeta rrascendental. El am1lisis de Foucault se
sustrae igualmente a la teleologia de la raz6n, que oscila entre un proyecto
[ormado en eJ pasado y su realizaci6n futura. Gracias a la doble puesta en·
tre parentesis, quedaron arras todas esas metas que todavia obsesionaban a
Husser!. Por tanto, seria un grave error, como 10 aclara Foucault, "tratar

Il2

3. la arqueologia como una investigaci6n del origen. de los a priori forma.
!es, ?~ los aetos fundadores, en suma, como una especie de fenomenologia
hlStorJCa (cuando se traLa para ella, par eJ contrario, de liberar ala historia
de la empreSJ fenomenol6gica)" (AS, 341-342).
. Foucaull destaca explicitamente las diferencias entre la arqueologia y las

C1enCias humanas. "Se trataba de analizar esa hisloria, en una d-iscontinui
dad que ninguna leleologia redueiria de antemano; localizarla en una dis·
persi6n que ningu n horizonte previo pod ria encerrar; dejarla desplegarse
en un anonimato al que ninguna constituci6n traseendental impondria la
forma del sujelO; abrirla a una temporalidad que no prometiese el retorno

_g e ninguna aurora" (AS, 340). Los dobles que earaeterizan las eiencias del
hombre no se definen, sin embargo, en lerminos de una verdad oculta que

. el hombre lucha en vano por poseer, sino simp!emente en t.erminos de la
postulaci6n de una idenridad y una diferencia entre 10 positivo y 10 funda
mental. Asi, lOdo discurso que busque establecer solamente en eI mismo eJ
fundamento de su propia posibilidad yel fundamento de lodo saber, esra so
metido a la ley del doble: "este hiato, infimo pero invencible, que reside en el
'y' del retroceso y eI relOrno, del pensamiento y 10 impensado, de 10 empirico
y 10 trascendental, de 10 que pertenece al orden de la positividad y 10 que
penenece al orden de 10s.fundamentos" (PC, 330). Mostraremos ahora que
esta identificaci6n de la positividad y eI fu ndamento, caracterisrica de las
ciencias humanas, es 10 que comparte la arqueoJogia euando intenta pasar
de un andlisis que transforma las posirividades en .e1ementos, a una analiti.ca
que proporciona el fundamento de la posibilidad de su propio melodo y de
sus objelOs. Asi, el discurso arqueol6gico todavia es necesariamente, prisio
nero de una variante del doble empirico/trascendentaJ y cogtiolimpensado.
(Veremos tambien que, al igual que la fenomenologfa de Husser!, de la.cual
es una radicalizaei6n, la arqueologia no Bega a los problemas que hacen sur
gir el retorno y el retroceso del origen).

Los objelOs estud iados por el arque6logo son las practicas discu rsivas.
Hemos visto que estas pr<lcticas son finitas y contingentes, y sin embargo
estan sometidas s610 a sus propias reglas de rarefacci6n. Tambien se en
cuenttan limitadas por practicas no-discursivas. Este limite, sin embargo,
no es externo: las pracrieas discursivas 10 absorben de tal manera que esle
no limita su autonomia. Las practicas discursivas serias, entonces, tienen
una finitud especial que se apoya a sf misma, anaJoga a la que se hablil en el
estudio del hombre. En efecto, puede sustituirse £kilmente "di.s<:urso" por
"finitud" en la earaccerizaci6n de Foucault del doble: "De un cabo al otto
de lao experiencia [el discursoJ, se responde a sf mism[o]; es en la figura de
10 Mzsm~ la ldenridad y la difereneia de las positividades y su fundamento"
(PC, 307). Del mismo modo, puede sustinrirse udi.s<:urso" por uhombre: en
la explicaci6n de Foucault de la analitica de la finitud: uEn el fondo de todas
las positividades empiricas y de aqueUo que puede sefialarse como'limita·
ciones concretas en la existeneia del [discursoJ, se descubre una finitud [...]:
ellimite no se manifiesta como determinaci6n impuesta al [discurso] desde
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el exterior [... j, sino como finitud fundamental que no reposa mas que en su
io hecho y se abre a la positividad de lOdo limite concreto (PC, 306).

prop 1 d d "h. A 1a luz de tales sustituciones generales y reemp azan 0 : nuevo am·
bre~ par "discurso arqueoI6gic~": resulta que la ar3ueol~gJa encarna una
r rna particular del doble empmco rrascendental: [EI dlScurso arqueol6.
~r . d . .
g'co] en la anatitica de la finitud, es un extraiio duplica 0 emplflco·trascen.
d~n~l, ya que es un ser tal que en eJ se tomara conocimiento de aqueJlo que
hace posible todo conocimiento" (PC, 310). . . . .

Esto no debena sorprendernos. Las pracncas dlScurslvas senas, como he.
mos visto, no son sino la condici6n de su propia ocurre~cia. Algunos conjun
tos de practicas discursivas manifiestan ciertas regulandades. Desde luego,
las reglas que describen estas regularidades no se presentan como las Con·
diciones de posibiliMd de estos conjuntos, puesto que estas reglas no defin.en
el espacio total en el que 'p~eden aparecer todos los actos de habla senos
posibles. Estas reglas se dlSunguen, pues, claramente de las reglas trascen·
den12les de Kant y de los fil6sofos cnticos. Sin embargo, se presentan como
condicWnes de ocurrmcia de enunciados, de tal modo que una vez que e\ ar
que6logo posee las reglas que desc~ben una formaci?n discursiva puede v~r
que los tipos de actos de ~abla efec?vamente produCl?os y tornados en sene
eran los unicos que hubleran padldo sostenerse senamente en esa e~oca.

Asi, las reglas de formaci6n son ?,asce~d~ntales ex~ctamente en el mlSmo
sentido existencializado de los eXlstenClanos de Heldegger y de los esque.
mas corporales de Merleau-Ponty, es decir, como condiciones de existencia.

De este modo, el arqueologo pasa de las positividades post hoc a los fixnda
mentos a priori, y puede decirse del discurso arqueol6gico 10 que Foucault
dice del discurso del fenomen610go existencial: es "un discurso de natura·
leza rnixta: se dirige a una capa especifica perc ambigua, demasiado conereta
para que pueda aplicarsele un Ienguaje meticuloso y descriptivo, demasiado
retirada sin embargo sobre la positividad de las cosas para que se pueda esca:
par, a partir de alli, de esta ingenuidad, discutirla y buscar sus fundamen~os
(PC, 312). Asi. el paso de la descripci6n ala prescripci6n, de l~ regulanda.
des ala regulaci6n, del anaIisis empirico a la analitica arqueol6g1ca, en suma,
la preterlSi6n de haber descubieno un "a priori hist6rico", se parece. enorme
mente a 10 que Foucault en su capitulo sobre el sueiio antropoI6gl~0, llama
el: "Pliegue [en el cual] la fundaci6n trascendental viene a recubnr con su
red imperiosa el espacio inerte y gris de la empiricidad" (PC, 331-332).

En La arqueoiogUl del saber hay ecos similares de los problern.as que sur
gen wando se intenta fundar I? imperlSado en. el cogiu>. A pe~ar de .algunas.
observaciooes aisladas que sU81ereo 10 contrano, la Arqueolcgta sosuene, e~

general, que las reglas que rigen las formaciones discurs~vas no son accesl
bles a quienes Ileveo a cabo realmente actos de habla senos. Las reglas del
arque610go no son aqueUas a las que se conforma el sujeto habl~nte, y ~ue .
Ie indican quien tiene derecho a sostener un discurso con se~tJdo seno y
que es Jo que vale la pena decir y tomar en serio. Estas reglas Internas son
analogas a las de los actos de habla de Searle, las cuales definen (cetenJ pa-
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ribus, manteniendose todo 10 demas igual) 10 que como una promesa 0 una
afirmaci6n. Sin embargo, las reglas que el arque61ogo descubre son reglas
de segundo orden de rareza, que determinan cuales son las reglas de primer
orden que rigen en cierta,epoca, en relaci6n con los sujetos, los objetos, los
conceptos y las estrategias que pueden tomarse en serio. Puesto que estas
meta-reglas no son aplicadas por los hablantes no necesitan ser reglas ceteris
paribus; en vez de ello pueden ser consideradas como reglas estrictas que se
aplican rigurosamente a tipos de enunciados. Estas reglaS' son extraiias aI
sujeto hablante, por 10 que no es tarea del arqueologo, como si 10 era del fe
nomen610go, "d espertar" reglas y creencias "dormidas~ a las que da origen
sin s~b~rlo el sujeto hablante.

Con todo, la teoria del arque610go recupera 10 imperlSado del sujeto ha.
blante; esta al iguaJ que el analisis fenomeno16gico de la tesis de la actitud
natural, rermina negando Ja inteligibilidad de Ia tesis que se proponia expli
car. Las practicas discursivas analizadas por eI arque61ogo estan rnotivadas
por la convicci6n de los hablantes de que estan enunciando verdades serias
sobre el hombre y la sociedad, 0 de que estan ayudando a hacer explkitos
los pensamientos implfcitos de los que poseian esas verdades. Sin embargo,
el analisis sustituye esta convicci6n "ingenua" por un conjunto de reglas es
trictas carentes de sentido, que constituye Ia condici6n de su ocurrencia.

Los pensadores hermeneutas y pragmaticos como Heidegger y Wingen
stein y, mas recientemente, Searle, afirman que toda actividad significante
debe estar fundamentada en algo impensado e impensable. Toda actividad
tiene sentido s610 deseandose sobre un trasfondo de practicas, y este hori
zon e de sentido comun no puede representarse ni objetivarse, Tal expli
cali' n "no deja de desanudarse en [... j una ontologia de 10 impensado que
pone fuera de juego la primacia del 'pienso' " (PC, 3J 7). Pero, a pesar de
ello, en la fenomenologia de H usserllo impensado -el trasfondo de sentido
comun- se convierte en objeto de estudio, en Ia fenomenologia que inau
gura Foucaultpara dar fin a todas las fenomenologias, 10 mismo ocune con
et trasfondo impensado del discurso serio. Husser! trata el trasfondo coti
diana como un conjunto de representaciones; Foucault trata el trasfondo del
discurso serio como un espacio definido por reglas de formaci6n. Este paso
es caracteristico de las ciencias humanas que como seiiala Foucault, u rratan
como objeto propio aquello que es sucondici6n de posibilidad. Asi, pues,
estan animadas siempre por una especie de movilidad rrascendental [... j Van
de aquello que se da a la representaci6n a aquello que la hace posible, pero
que todavia es representacion u

(PC, 353).
Parece, pues, que la Arqueolcgia no ha hecho sino transferir el problema

1 del fundamento de la representaci6n a la objetivaci6n. En deClO, en cuanto
• anaJisis de las reglas y normas que no esta'n al alcance de quienes estan deter
j minados por elias, la arqueologia parece ser, segun Ja definicion de Foucault,

una rad icalizaci6n de las ciencias h umanas. En estas, el sistema incoosciente
~ de significaciones debe ser recuperado por la conciencia. "Se dira [... ] que
1 hay 'ciencia humana' no por todas aquellas panes en que se trata del hom
I
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bre, sino siempre que se analizan 19
[ ... J las normas, las reglas, los conjUntos

significativos que develan a la conciencia las condiciones de sus forlllas y de
sus contenidos" (PC, 354). En la arqueologia, est3 recuperaci6n de 10 im.
pensado por el pensamiento se convierte en la recuperaci6n de un Sistema
no-consciente de reglas como una teoria explicita. De este modo, ya no busca
las condiciones de las formas y los comenidos de la conciencia, sino las de
las formas y contenidos del discurso serio. Pero la estructura es la misma:
unicamente se reemplazaron los "conjuntos significativos" por "sistemas de
dispersi6n", y las reglas o-ascendentales por reglas de transformaci6n.

EI desequilibrio es inevitable en eI insrame en que, buscando fundar sus
propias pretensiones de universalidad, la fenomenologia se piensa capaz de
represent3r el horizonte cotidiano que descubre como un sistema de creen
coo. EI mismo problema vuelve a presentarse cuando 1a arqueologia busca
fundar su autonomia mostrando que el contenido de la positividad descrip_
tiva que descubre esra determinado unicamente por reglas de formaci6n.

Este modo de est3bJecer su propio fundamento conduce a una teoria que
afirma inevit3blemente que el horizonte no objetivable, que es condici60 de
la pretensi6n de sentido y de inteligibilidad, es una ilusi6n generada por el
involucrarniento de los protagonisras y de los sujetos habJantes. Pero tanto
la fenomenologia como la arqueologia necesiran la actitud natural 0 ioge
nua que su analisis rechaza. La arqueologia necesit3 la "ilusi6n" del sentido
para hacer de la producci6n de discursos un objeto de analisis. EI sistema
solo funciona en la medida en que nadie compart3 la posicion privilegiada
del arque610go. Si todo el mundo hablara desde una posicion ortogonal
en relaci6n con el discurso serio, el discurso ortogonal ya no tend ria ningun
sentido. Es necesario que el dia que nos liberara de la ilusion del sentido yde
la verdad serios sea siempre prometido y siempre diferido. Si la arqueologia
quiere evirar eJ auto-aniquilamiento, debe estudiar wlo el pasado, 0 bien,
como la terapia y la fenomenologia, debe hacerse cargo de que su tarea es
interminable.

19 La. "reglas" aqui no pueden referise a la< regus de formaci6n e5tricus que Foucault p"TI$3b,
luber enconaado en La arrpu:ologla dd ,aber. Estas fueron definitivamente abandonadas. En sus
obras anteriore5 y postenore5, utiJ.i.u "regu" y "principio" en una acepei6n mas corriente, 0 por
10 menos de manera tipiCamente francesa, paId. refenrse a regularidades, normas, coacoones,
condiciones, convenciones, ete. Si bien no se'le puede objetar nada a e5te uso de "regia·, eJ
CWl1 no pLanttoa las dificultades metodol6gicas que se encuentran en La arqlUolog,a dLl "';'a,
con todo luy una ttondencia, cuando se utiJ.i.u semejantto vocabulario, a enfauur demasiado
'quellas normas que pwd.en explicitarse a expensas de las que no pueden serlo, como es eJ
c:a.so de normas ad9uiridas por el aprendizaje y el tipo de ejemplos Concretos que Kuhn llama
ejempwes 0 p-1r.digmas. Foucault se interesa ahora en el uso de las normas, regus y sistemas
que, COmo ya 10 lubla visto en La.s paliUrras) Ia.J COSOJ, caracterizan a La.s ciencia.s humanas. E.sta
preocup<lci6n ya nO tiene nada que ver COn el intento anterior de Foucault de encontr.r regla<
que desemboc:arlan en -un. formaJ.izaci6n general del pensamiento y del conocimiento (PC,
~71) A Fouc;>u1t )"l'no Ie inttoresa "saber si se puede utilizar, sin unjuego de palabras, I. noci6n
de estruetura... : cuesti6n que resulta central si se quieTen conoeer... las condIciones y los linUtes
de una fonnaJizaci6n justi1icada" (PC, ~70).

Son preci..samente "'Las regLas la< que Foucault abandona en e5ta nueva combinaci6n de ar·
queologU y geneaJogU.
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Ahora pode.mos comprende.r l.l~a "duma semejanza entre la arqueolvgia y

el doble cogzlo/Jmp~nsado:el nlhlhsmo del arque610go. EI arque610go que s~
encuentr~ ~ecesanamente l.nme:so en las praeticas cotidianas de su epoca,
y que se sltua ala vez en ellOtenor yen el extenor del dlScurso serio de su
uempo, .no puede prod,ucir una teoria.mor~l: Puede, de hecho, compartir
las conVICClOnes de su epoea tanto las ImpllCltas en las practieas cotidianas
co ':10 .las de los cienti!icos serios p~ro en tanto que el arque610go, su tarea
se hmlta a la observac16n desprendJda de todos los aetos de habla serios. La
d.oble puesta entre parentesis del sentido y de la verdad de todos los enun"
Clados senos, que Ie ha permiudo evitar las ilusiones de los hablantes serios
tambien Ie imp.ide dar raz6n de c~ales son las cuestiones sociales que debe~
tomarse en seno y de c6mo pod nan resolverse. En cuanto estudio desinte
resa~o de monumentos mudos, la arqueologia nunca puede participar en
los vlOlentos debates que tienen lugar alrededor de estos monumentos. De
hecho desde el punto de vista de la arqueologia, los monumentos siempre
han Sid? mudos. Los conflictos que los produjeron y que a su vez fueron
pr?d~C1dospor ellos, son eJ resultado de una ineluctable y misteriosa ilusi6n
-Jlusl6n que el arque6Jogo comparte s610 para disiparla- que consiste en
pensar que podrfa habe~ p:oblemas. sobre los cuales vale la pena debatir.

Esto hace que 5610 la ultIma duahdad -el retorno y el reo-oceso del ori
gen- q,uede sin ningun eeo en la ArqueoLogia. ':Persigue, tambien esta, al
arque610go? Dado que el arque610go rechaza la historia humanista, la res
puesta pareceria ser de nuevo que"ciert3:nente no puede ocumr bajo su
forma 3mropol6glca. Recordemos: Tal dlScurso (el arqueol6gico] no tiene
como pa~el disipar el olvido, hallar, en los mas profundo de las cosas di
chas y alii donde se callan, el momento de su nacimiento (... ]; no pretende
ser recolecci6n de 10 originario 0 recuerdo de la verdad" (AS, 345). AJ evi
~r la bllsqueda de una fuente originaria a partir de la cual el hombre pu
d~era compren~~r tot3lmente y, p~r tanto, reapropiarse de su positividad
dlSpersad: 11lstoncamente ?esde ellOtenor de ella, el discurso arqueol6gico
eVlta la busqueda de un ongen que, a la vez que produce lahistoria, elude
const3ntemente el eSludio hist6rico replegandose en el pasado yen el fu
turo. Como 10 plantea Foucault en las pri.meras paginas de La arqueologia
deL sa~er, el dlsc~rso arqu~ol6glco .debe eVltar las dos negaciones paralelas
de Ja ImportanCla ontol6gICa del dlscurso real caraeteristicas de las ciencias
del hombre: la de pe~s~r que la historia es lao elaboracion de las implicacio
nes de una palabra on~nal que es su fuente lOaccesible pero que no puede
nunca formular~ explicitamente, y el punto de vista correlativo de los pen
sad ores ~ue sostJenen que hay una reahdadextra-linguistiea, ya sea un claro
d.e pr~ctJcas prelinguf.sticas (como en el primer Heidegger), 0 la percepei6n
s.J1enCiosa (como en Merleau-Ponty). Para el arque610go no hay ningun sen
udo profundo, ningun "origen oculto" en Ja h1storia 0 fuera de ella; pOT

ello, elmtento hermeneutico de hallar un fundamento que se encontrarta
antes,.detras 0 mas aHa de la historia, aun cuando permanezca siruado en la
hlStona, puede ser rechazado como uno mas de los imperativos humanistas
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imposibles de cumplir. EI dlscurso del arque610go es ahist6rico en tanto que
no nene sentido serio ni pretensiones serias de verdad. EI arque610go ha
descubierto un discurso que no es la vida, cuyo tiempo no es eltiempo de
los que viven en la historia y toman en serio su progreso, sus conflictos y su
decadencia (AS, 355).

EI arque61ogo se ubica, una vez mas, mas alia de la versi6n de la duali_
dad originaria que dan las ciencias del hombre. Sin embargo, su empresa
comienza con la finitud -en este caso, con el arque61ogo involucrado en su
epoca y dispersado por los diversos campos hist6ricos que determinan tanto
su discurso cotidiano como su discurso serio--, y termina con esta finitud
utilizada como un escal6n hacia una teoria finalmente capaz de negar la va
lidez del involucramiemo original. Pareceria, entonces, que la arqueologia
manifiesta la esencia misma de la analitica de la finitud. Como en el ejempJo
de la reduplicaci6n cuasi-trascendental de 10 empirico y de la recuperaci6n
te6rica de 10 impensado, podrfa esperarse enconrrar en la explicaci6n de la
historia del arque61ogo aJguna variante post-humanista del retorno y retro
ceso del origen. Pues en efeeto, el arque610go, al igual que eJ investigador
de las ciencias humanas, parece estar, parad6jica aunque profundamente,
empeiiado tanto en afirmar como en negar su finitud. cC6mo puede eI ar
que610go aparecer tn la historia como eI pensador ahist6rico puro que des
interesadamente cataloga la muerte del hombre y la de Dios?

Puesto que el propio Foucault reconoceria ahora que no puede haber un
pensador ahist6rico semejante ejerciendo eI "privilegio del inteleetual", ni
un discurso puro como el que pretende utilizar eI arque610go, podria espe
rarse encontrar tensiones en el tratamiento de la historia en la Arqueologia:
ya sea pretensiones implausibles e injustificadas, como en el caso del poder
prescriptivo de la descripei6n, 0 tesis ingeniosas y autosubversivas, como el
argu mento de que el arque610go com parte el discurso serio al mismo tiempo
que, por su analisis, 10 recha.za. Pero si tales tensiones y grietas existen en la
teoria arqueol6gica del cambio hist6rico, no hemos logrado desenterrarlas.
EI arque610go que afirma no haber aparecido en la historia mas que para
salir de ella, y asi haberla comprendido de manera total y definitiva, nos
hace un relato sin falla. Su propio discurso no representa ningun problema
para el arque61ogo, quien, como el fenomen610go ya diferencia del herme
neuta, ni siquiera plantea el problema de su lenguaje hist6rico. Mientras
que los lingiiistas luchan con la "antigua opacidad del lenguaje hist6rico",
cuyo origen y explicaci6n se pierden en las profundidades insondables de la
historia, y Heidegger en sus obras posteriores intenta recuperar el sentido
original de la..s palabras que utiliza, el lenguaje del arque61ogo (analisis, se
ries, sistema, funci6n enunciativa, elemento, regia, episteme), al igual que el
del fenomen610go (analisis, sintesis, sistema noematico, actividad dadora de
sentido, elemento; regia e-'tricta, mundo-de-la-vida), parece no tener histo
ria Yse ofrece como una terminologla tecnica rransparente, inventada para
adecuarse al fen6meno.
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Hay momentos en los que Foucault parece sentirse obligado a justificar
su discurso apelando a la posibilidad de una relaci6n no distorsionada entre
el discurso y elser, que existia en el pasado y se promete en eI amanecer
de una epoca nueva, como si el discurso arqueol6gico tuviese que encontrar
su Iegitimaci6n en una explicaci6n de la productividad del discurso que flo
reci6 antes de la historia y fiorecera de nuevo cuando termine. Pero este
intento del arque610go por dar!e prosapia a su descripci(m no conduce a la
persecuci6n de un pasado y un futuro siempre en retroceso, sino que mas
bien destaca acontecimientos hist6ricos reales como evidencia de la posibili
dad de una relaci6n distinta entre el discurso y el ser. Estos acontecimientos
origmales no "retroceden" porque no son presentados como acontecimien
tos que hagan posible la historia. La arqueoJogia es, simplemente, una disci
plina ahist6rica con un lenguaje tecnico ahistorico que es capaz de examinar
yordenar la historiajustamente porque no estA en la hist~a. En cuanto una
radicalizaci6n de la fenomeno)ogia de Husser! que prescinde de la verdad,
del sentido y del sujeto trascendental,'sin renunciar a buscar, detris de las
practicas empiricas, un impensado que puede ser captado por un sistema
a priori de reglas, la arqueologia, como la fenomenologia, ni siquiera dene
que plantear la cuesti6n sobre el origen (0 bien, si uno se pregunta sobre los
orlgenes, los encuentra en ciettos predecesores que realmente han existido:
Plat6n para Husserl, los sofist3S para Foucault).

En nuestro estudio de las dualidades antropol6gicas, ya hemos observado
que aparecen, en lineas generales, de manera serial. 'SOlo despues de ago
tar una estrategia, los pensadores adoptan otra. Asi, 5610 cuando el doble
empirico/trascendentaJ, tal como aparece en Kant, ya no estimula esfuerzos
que reduciran uno de los·lados aJ otro, sino que esta est.3bilizada yacep
tada, puede un nuevo problema, la recuperaci6n de 10 impensado en el co
giLo (como en Freud y H usserl), ocupar la energia inteleetual de los hombres
y prescribir que es 10 que vale la pena decir. Y s610 euando esteintento
de fundar el saber en un sujeto individual ahist6rico se revela infructuoso
(como 10 afirm6 Heidegger contra HusserI), surgira, como unica estrategia
en adelante ad misible el tortuoso intento de encontrar eI origen del sentido
no en la conciencia individ uaJ clarificada, sino en una interpretacion de la
historia y de la cultura. En esta Jectura seriada de los dobIes, laArqlUologia,
en cuanto repetici6n de la analitica, de la finitud sin apelar a la verdad yaJ
hombre, no ha ido mas aJJa que una versi6n postbumanista del cogiJo y 10
impensado. Se trata, pues, de una versi6n husserliana de los dobIes, pero
nunca lIega a la versi6n heideggeriana. Para que Foucault pudiera enfrentar
los problemas que surgen de la implicaci6n hist6rica del arque610go, tendria
que reconocerse primero el fracaso de la doble puesta entre parentesis feno
menol6gica. Entonces habria que plan tear ciertas preguntas: cpuedeevitar
el arque610go la busqueda de un origen oculto e inaccesible mediante una
rad icalizaci6n de la hermeneutica analoga a su radicalizaci6n de la fenome
nologia -una especie de interpretaci6n para dar fin a todas las interpre
taciones, por decirlo asi? Esta forma post-antropol6gica de interpretaci6n
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'necesariamente afirmaria y negaria su finilud, cayendo asi en alguna nueva
:ariante estructural del doble del origen' cO hay alguna manera de practi.
car la arqucologia sin desprendimiento? .

Cualquiera que sea la respuesta a estaS preguntas, conslderamos como
algo establecido que la ArqmoLogia, hallandose mas alia de la verdad y del
sentido profundo, y por 10 tantO mas alJa del hombre, sigue siendo prisio·
nera de las dos nuevas versiones del doble. EI hecho de que estas dualidades
reaparezcan en eI discurso arqueol6gico mueso-a que la nueva ontologfa de
Foucault, en la que, despu6 de la epoca de la representaci6n y del hombre,
el ser vuelve a estar directamente relacionado con eI d iscurso, es todavia una
version de la analitica de la finitud. Ello no debena sorprendernos puesto
que la Arqueologfiz es un intento de most:ar.los li:nites .de la I~gitimida? de
las pretensiones de saber de todas las practlcas dl5curslvas fiOltaS, al mlSmo
tiempo que afirma poseer una clara representaci6n de estes conju ntos .de
practicas como "tantas orras ci.encias-objetos" (AS, 347) desde una p.erspectlva
libre de su influencia. La Arqmologia afirma entonces que todo dlscurso se
rio esta sometido a reglas que determinan la prod ucci6n de los objetos, de
los sujetes, etc. -reglas que el discurso arqueoJ6gico pretende descubrir y
describir. El arque610go, en efeno, quisiera contribuir a definir una .ceoria
general de tAl produccion: "en la medida en que es posible consotUlr una
teona general de ~ prod uccion.es, lao arqu~ologfa, como analisis de las n~

glas propias a las dlferentes pracncas dlSCUrslvas, encontrara 10 que se podna
llamar su teorfa envolvenu" (AS, 348). Sin embargo, al rechazar la pretensi6n
a la verdad a a la seriedad, el discurso arqueol6gico pretende escapar a los
problemas que plantea una teona general de ese tipo. No es de extran~r

que la arqueologia, al afirm~r ~ negar.de este modo la finltud de su p.roplO
d iscurso, resulte ser una d ISClphna tan lOestable como las que la preced leron.
Desde este punto de vista, la prometida ciencia postmod erna de los sere: h u·
manos, lejos de verse Iibre de las inestabilidades intrinsecas del penS3mlento
moderno, aparece como una nueva variaci6n sobre un viejo tema kantiano.

Foucau It, con su modestia y previsi6n, ya habra considerado en la ArqueoLo.
g£a del saber la posibilidad de que el discurso arqueol.~gicoorwgonaJ no fuera
tan aut6nomo como pretendla serlo. En su conclusIon, vuelve a afirmar que
"eI archivo, las formaciones discursivas, las positividades, los enunciados, sus
condiciones de formaci6n [hacen surgir] un dominio especifico. Un dominio
que no ha sido todavia objew de ningun anaIisis (al menos en 10 que puede
tener de particular y de irreductible a las interpretaciones ya las formal!
zaciones)". Agrega, a modo de profecia que el no "tiene ningun medio ~e

garantizar de antemano -en el punta de localizaci6n todavia rudimentarta
en que me encuentro ahora- que [este dominio] se mantendra estable y
aut6nomo". De hecho, "pod ria descubrirse final mente que la arqueologfa
e:s el nombre dado.a determinada parte de la coyuntura te6rica que es Ja
actual" 05, 349).

En la segu ada parte de nuestro libro argumentaremos que, al igual que to
dos los oo-os sistemas discursivos, la arqueologfa es, en efecte, un producto
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de 5U epoca, y que por 10 tanto, el discurso arqueol6gico rrUsmo debe ser
explicado y rcbt.ivizado. £1 analisis que hace Foucault de la epoca clasiGJ
tambien revel3, a pesar de su insistencia en la ruptura espectacular que se·
parala epoca de Ja representaci6n de la epoca del hombre, que hay una gran
continuidad entre la epoca clasica y el presente. En la epoca clasica, todos
los seres va estaban representados sabre un cuadro en una configuraci6n
general, ya pesar de que wdavfa no aparecia el sujeto que ordena la repre·
sentaci6n, se Ie, habla reservado un lugar donde surgiria como hombre, el
"objeto dificil ysujeto soberano de toda posibilidad de saber". EI arque610go,

_d_espues del hombre, aparece ahora como espectador a la vez involucrado en
los sistemas discursivos que estudia y desprendido de elios. En ninguna de
estaS tres etapas del pensamiento moderno han sido capaces las diferentes
teorias de los seres humanos de producir un analisis estable que de raz6n
de la posibilidad de su propio discurso supuestamente aut6nomo 0 de las
positividades de ese discurso, tanto-de las que 1:1 instaura como de las que 10
hacen posible. Como nos 10 mostr6 Foucault., todas estaS teodas sobre los se
res humanos deben fracasar porque el intento de aprehender el cuadro en
su tocalidad requiere que tales teorias objetiven las condiciones que hacen
posible la objetivaci6n.

Cualquier empresa que busque expJicar el pensamiento moderno de
bera e\itar introducir otrodiscurso mas que plantee al mundo como repre·
sentaci6n y que se plantee a si mismo como algo que no esta involucrado en
10 que plantea. No podra ser una teona total y desprendida de la represen
caci6n, de la constituci6n o-ascendental 0 de la producci6n discursiva, pero
debera poder explicar, desde el interior mismo del lenguaje y de la histo
ria, por que se desarrollaron estos tres modos de representaci6n del mundo
y por que se les wm6 por ciencias de los seres humanos iluminadoras.

Casi al final de la ATqlLeologia, cuando Foucault considera la posibiJidad
de que la arqueologfa no resulte ser b disciplina estable y aut6noma qu~ el
habia esperado, seiiala que de ser asi, los problemas de que se ocupa y los IOS

o-umentos que introduce "podrian ser mas tarde vueltos a plantear en otro
lugar, de manera distinta, a un nivel m;is elevado 0 segun unos metod as di·
ferentes" (AS, 349). Tales posibilidades eran inrninentes de 10 que Foucault
crda en ese momento. Unos cuantos anos despues, el mismo emprendi6 esta
tarea, probando asi que formaba parte de esos pensadores excepcionales,
como Wittgenstein y Heidegger, cuya obra manifiesta a la vez una continui
dad subvacente y un viraje importance, no porque sus pnmeros esfuerzos
fueran i~utiles, sino porque, allievar un modo de pensar hasta sus limites,
ambos reconocieron y vencieron esas limitaciones. .

No es ciertamence una coincidencia que La arqueologia del saber sea seguida
por un siJencio autoimpuestoque finalmente rompen dos libros en los que
el autor, si bien continua utilizando tecnicas arqueol6gicas, ya no pretende
hablar desde una posicion de desprendimiento fenomenol6gico.
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II. L.<\ GENEALOGfA DEL I NDIVIDUO MODERNO: LA ANALfTICA
I NTERPRETATI VA DEL PODER, LA VERDAD Y EL CUERPO

£1 viraje que proporcionara el marco de los analisis en esta segunda parte es
lainversi6n de Ja prioridad de la teorfa por la practica. Tanto en su epoca
semiesaucturalisUl como en la poschermeneutica, esto es, en la teoria discur·
siva de La arqueologia. del saber y en el metodo interpretativo de VigiLar y casti.
gar e Histon'a de La sexualidad, Foucault desarrolJa un amilisis muy original de
la relaci6n entre teorfa y practica. ResulUl particularmente dificiJ desembro·
]Jar estos anaJisis en vinud de que el objeto de estudio que Foucault analiza
y los metodos que emplea tienen relaciones muy complicadas. En cada una
de las eUlpas, Foucault sostiene que las ciencias humanas no proporcionan
5\1 propia inteligibilidad. Ni la autoconciencia metodol6gica de los cientifi
cos humanos irivolucrados ni la teorfa que proponen permiten explicar por
que, en ciertos momentos, se eSUlblecen y sobreviven cienos tipos de ciencias
humanas, y por que tienen ciertos objetos. sujetos, conceptos yesaategias.
Estas teorfas tampoco pueden expJicar la matriz institucional en la que las
ciencias humanas se desarrolJan y terminan por decaer. Sin embargo, los de
t:lUes superficiaJes de estas ciencias sociales proporcionan, si se les interpreta
correctamente, la clave de 10 que realmente esta sucediendo.

Hemos visto que, segun la interpretaci6n de Foucault en la La arqueologio.
del saber, sus primeras obras estudiaban las teorfas de las ciencias humanas
como discursos - objeto, mediante un metodo original que Uamamos la do
ble puesta enae parentesis onogonal. Busc6 hacer inteligible la historia
de las ciencias humanas en terminos de reglas que, desconocidas para los
anores involucrados: reguJan y gobiernan todos sus acms de habla serios.
Las practicas sociales e institucionales. cuya relevancia para las ciencias so
ciales no puede ignorarse. se interpretaban como inteligib1es e inftuyentes
wlo en la med ida en que correspond fan a las reglas episttmicas vigentes.
(Desde luego, esm no significa negar que rebciones primarias como las fuer
zas econ6micas, y relaciones secundarias como las opiniones de los actores
sobre sus propias acciones, tienen inteligibilidad e independencia propias.)
Asf, las practicas y las teorias de los practicantes de las ciencias humanas es
taban subordinadas a una estructura te6rica que las gobernaba.

I
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Dellado de la metodologia de Foucault, encontramos una rcferencia si
milar de 13 teoria sabre la pra([ica. La tarea del arque610go es describir,
en terminos teoricos, las reglas que rigen las practicas discursi,·as ...6J poner
enrre parentesis la. verdad y 1a seriedad, el arque61~go pretendc o~erar en
un nivel que esci libre de las mfluenClas de las teonas y de las pracucas que
estudia.

Cualquier inteligibilidad que encuenrre, pertenece a objetos can los que
·no esra involucrado de ninguna manera. A diferencia de las teorias que es
tudia, la suya esc} totalmente libre de lazos institucionales, te6ricos e incluso
epistemicos.

Como vimos en el capftulo 3, esta doble preferencia de Ia teoria sabre Ia ,
practica deja sin resolver, y probable mente como alga irresoluble, la cuesti6n i
de la relativa contribuci6n causal de las relaciones primarias, secundarias y 1
discursivas a los discursos y las pr:kticas de las ciencias humanas. Ademas,la I ~
pretensi6n de que eI arque610go esra totalmente desprendido del ambito del I

discurso serio de su epoca vuelve problematicos el sentido y 1a pertinencia I
de su proyecto. i

En sus obras ulteriores, Foucault considera que la practica es, en todos los. i
niveles, mas fundamental que la teoria. A..firma de nuevo que no es en las j'
[eorfas de las ciencias humanas donde hay que buscar aquello que las hace in
[eligibles. Tampoco hay que hallarlo en algun sistema de reglas de formaci6n
(este nivel de reglas es simplemente desechado) 0 en un horizonte de signifi- 1
caci6n compartido por los participantes. Ahora se (Tara mas bien de ver que
las ciencias humanas son inteligibles como parte de un conjuntO mas vastO !
de practicas organizadas y organizadoras en cuyo desarrollo desempei1an un j
papel clave.

La explicaci6n de Foucault de su propia posici6n en relaci6n can las cien
cias humanas sufre tambien una rransformaci6n radical. EI investigador no
es ya el espectador desprendido de los JDonumentos del discurso mudo.
Foucault se da cuenta del hecho de que el mismo -como cualquier OtTO

investigador- esra involucrado en las practicas saciales que estudia y, en
gran medida, producido par elias, y convierte este hecho en lema. (Mas
tarde, comprendera que el metoda utilizado en La arqueologia del saber estaba
muy infltiido por eI exito aparenle del estructuraJismo en las ciencias huma
nas.) Con eI fin de diagnosticar y aprehender la signilicacion de las practicas
sociales desde su interior, Foucault introduce el metodo geneaJogico. Como
instrumento que permite alcanzar un grado relativo de desprend imiento
de las practicas y las teorlas de las ciencias humanas, la arqueologia, si bien
todavia desempeiia un papel importante, se encuentra subordinada ala ge
nealogfa.

As!, Foucault ina.ugura un nuevo nive! de inteligibilidad de las practicas,
un nive! que la teoda no puede atrapar; al mismo tiempo, introduce un
nuevo metodo para "descifrar" el sentido de estas practicas. Este nuevo
metoda no s610 Ie permite subordinar la teoria a la practica, sino tambien
mostrar que la teoda es uno de los componentes esenciales a traves de los
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cuales oper::tn las pr;:\cticas organizadoras. Examinaremos en detalle el 11Iodo
como Foucault hace funcionar Sll nH~[cxio geneal6gico, yen particular como
10 utiliza p:.lTa diagnosticar eJ desarrollo de 10 que llama el bio-poder: un
co.njunto.de pracricas histori~as que produce los objetos humanos que el es
trllcturaltsmo slstematlZ3 y los sUJetos hu manos que la hermeneutica explica.

5. LA ANALlTICA INTERPRETATIVA

Sin entrar en un juego tUtil de clasificaci6n de las obras de Foucault 
tempranas, intermedias y tardlas-, especialmente trarandose de un corpus
todavia tan joven, podemos ver que.desde el principia Foucault utiliz6 ciertas
variantes de un anal isis estricto del discurso (la arqueologia) y se interes6 de
manera mas general en 10 que condiciona, limita e institucionaliza las forma
ciones d iscursivas (la genealogia). En la obra de Foucault no hay prearqueologia
y postarqueologll1., 0 gnuaLogia. Sin embargo, eJ peso y Ia concepcion de estos
enfoques ha cambiado durante el desarrollo de su trabajo.

Esra claro que, despues de mayo de 1968, los intereses de Foucault em
pezaron a alejarse del discurso. En todo caso, sin considerar la dimimica de
la biografia de Foucault -un tema nada foucaultiano-, es claro que el pro
blema del poder no habia sido tematizado prcviamente: "10 que faltaba en mi
rrabajo, era este problema del 'regimen discursivo', de los efeetos de poder
propios aljuego enunciativo. La confundfa demasiado con la sistematicidad,
la forma te6rica 0 alga como el paradigma. En e! punta deconfluencia entre
la His/ona de I.a Locura y Las palaOras'y las cosas se encontraba, bajo dos aspectos
muy diferentes, ese problema central del poder que yo habia por entonces
aislado muv mal" (VP, 178-179). Hacia finales de los anos setenta, como mos
rraremos e~ esta parte, la cuestion del poder ya habia sido verdaderamente
bien ubicada.

En la lecci6n inaugural que pronu ncia en el College de France en 1970, El
orden del discurso, Foucault aborda brevemente la cuesti6n de la genealogfa y
su relaci6n con la arqueoJogia. En ese momento, Foucault todavia intentaba
mantener su teo ria arquelogica, complemenrandola can Ia genealogia. Esto
pod ria explicar el caracter un tanto confuso de algunas de·sus observaciones:

Asi deben alternar, apoyarse las u nas sabre las otras y complementarse las
descripciones criucas y las desuipciones geneal6gicas. La parte critica del
analisis se vincula con los sistemas de desarrol1o del discursa; trata delo
calizar, de circu nscribir esos principios de ordenamiento, de exclusi6n, de
escasez del discurso. Digamos, parajugar con las palabras, que practica
una desenvoltura aplicada. La parte genea!6gica de! analisis se vincula,
por el conrrario, con las series de la formaci6n efectiva del discurso: trata
de captarlo en su poder de afirmaci6n, y por ello entiendo no un poder
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que se opondria al de negar, sino el poder de constiruir dominios de obje
lOs. a prop6silO de los cuales se podra afirmar 0 negar unas proposiciones
verdaderas 0 faLsas. A eslOS dominios de objelOs los llamamos positivida_
des, y decimos -para jugar por segunda vez con las palabras- que si
e! estilo cntico es el de la desenvolrura estudiosa, el humor geneal6gico
sera el de un positivismo dichoso (OD, 129).

Asi, Foucault plantea una complementariedad entre Ja rareza de los enun.
ciados (cuyas regJas nos dio en La aTqu~ologia del saber) y la formaci6n efectiva
del discurso por las practicas no discursivas. Bta combinaci6n de arqueo.
logia y genealogia, las cuales alteman, se soportan y se complementan una
a la oua, es, digamoslo, un tanto exo-afia. Por un lado, tenemos algo que
por definici6n carece de sentido yque sin embargo el arque610go toma muy
en serio. Por 00-0 lado, tenemos algo que es pleno de sentido y serio, y
que el genealogista trata con desenvolrura. De ello resulta una especie de
doble distanciamiento. Desde el pumo de vista arqueol6gico, las regulari.
dades de la formaci6n discursiva tienen cierta independencia post hoc. Del
punto de vista geneal6gico, Foucault parece concluir, despues de haber.mos.
trado que no hay nada su byacente en las apariencias y que la metafisica se
acab6, que todo carece de sentido y de seriedad. Ello conduce a una actio
rud curiosa y compleja: hay que lOmar en serio el mundo del discurso serio,
porque es ague! deno-o del cual estamos, ysin embargo no podemos hacerlo,
primero porque nos costO mucho trabajo sustraernos a el, y segundo porque
el discurso serio no esra fund ado.

En Vigilar y casligar y en el primer \olumen de Historia de La sexualidad,
Foucault invierte directameme la prioridad de la genealogia y la arqueo
Jogia. Ahora, la genealogia preced e a la arqueologia. EI genealogista es
el diagnosticador que examina las relaciones eno-e el poder, el saber y e!
cuerpo en la sociedad moderna. (\otis adelante regresaremos ampliameme
sobre este punto. Con todo, ahora es importante subrayar que la arqueo
logia aun es parte importante de est;), empresa.) El arque610go tiene lOdavia
un pape! depurador, por debajo de las continuidades de las practicas cultu
rales que la genealogia aisla. Poner de manifieslO las discontinuidades y los
cambi05 de sentido sigue siendo una tarea importante. Como arqueologo
que ha empezado desde el interior, Foucault puede mantenerse ligeramente
a distancia del discurso que estudia y tratarlo como un discurso-objeto. La
arquelogfa aun aisla e indica la arbitrariedad del horizonte hermeneutico
de sentido. Mueso-a que 10 que aparece como el desarrollo continuo de un.
sentido est:i arravesado por formaciones discursivas discontinuas. Foucault
nos recuerda que las continuidades no revelan ninguna finalidad, ninguna
significaci6n oculta, ninguna certeza metafisica.

La elaboraci6n 'de Foucault de Ia genealogia constituye el primer gran
paso hacia un analisis mas satisfactOrio y mas complejo del poder. Foucault
dio este paso en un ensayo que publica en 1971. intitulado "Nietzsche, Ia
genealogia, Ia historia". Como acabamos de ver, Foucault afirmo en ElortUn
iUl di.sa.trso, escritO en la misma epoca, que la genealogia se apoya y se com-
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plementa con la arqueologia. Por tanto, no debe considerarse que la intro
d ucci6n deJa genealogia absorbe todo el arsenal metodol6gica de Foucault.
Sin embargo, resultaria dificil sobrestimar la imponancia del ensayo para la
comprension de la evoluci6n del trabajo que vino despues: esta discusi6n de
Nietzsche. Contiene todas las semillas de su obra de los anos setenta.

Esto no quiere decir que Foucault esre totalmente de acuerdo con Niet
j zsche -suponiendo que puede hablarse de acuerdo en relacion con un pen·
j sador tan complejo, elusivo y profundamente antisistemacico como Niet
1 zsche. AJegamos neuo-alidad con respecto a la exactitud textual de la Jec
1 tura de Foucault. La interpretaci6n de Nietz.sche, una industria ftoreciente

en Francia en los ultimos afios, es un campo lieno de peligro y lucha; 10 cede·
mos a oaos, mejor armados que nosotros, para concentrarnos en Foucault.
Utilizaremos el ensayo sobre Nietz.sche para que nos ayude a presentar los
grandes esbozos de la genealogia que aparecen en las principales obras de
Foucault de los arios setenta, ya inrroducir algunos de sus temas ceno-ales:
e1 poder, el conocimiento y el cuerpo. .

Pero, antes que nada, (que es la genealogia? La genealogia se opone al
metodo hist6rico o-adicional: su meta es "percibir la singularidad de los suo
cesos, fuera de toda finalidad mon6tona" (NGH, 7). Para el genealogista no
hay esencias fijas ni Ieyes su byacentes ni finalidades metafisicas. La genea
logia busca discantinuidades donde otros encono-aron desarrollo continuo.
Encueno-a rectirrenci y juego donde 00-05 hallaron progreso y senedad.
Registra el pasado de la humanidad con el fin de desenmascarar los solemnes
himnos del progreso. La genealogia evita la busqueda de la profundidad.
En lugar de ello, busca los aspectos superficiales de los acontecimientos, los
peguerios detalles, los cambios menores y los contomos sutiles. Huye de la

I profundidad de los grandes pensadores producidos y venerados por nuestra
l rraclici6n: su enemigo numero uno es Plat6n. Como 10 expresa Foucault en
i un ensavo anterior incirulado "Nietzsche, Freud, Marx", escrito con un ob-

j
~ jetivo d ~tinto: "si el interprete debe ir el mismo hasta el fondo, como un

exc;l\'ador, el movimiento de la interpretaci6n (geneal6gica) es por el con
rrario el de un desplome, de un desplome cada vez mas elevado, que deja
siempre instalarse bajo el de manera cada vez mas visible]a profundidad; y
ahora la profundidad es restituida como secreto absolutamente superficial"
(NFM, 186-187).

El interprete como geneaJogista observa las casas desde lejos. Descubre
que las preguntas tradicionalmente consideradas como las mas profundas
y las mas oscuras, son verdadera y literalmente las mas superficiales. Ello
no quiere decir desde luego que sean niviales 0 carezcan de importancia,
sino sola mente que su sentido se revela en las practicasde la superficie y

i no en las profundidades misteriosas. Por ejemplo, desde El banq~i.e de
Platon, nueso-a civilizaci6n considera a Eros como una fuerza profunda y
misteriosa, que solo los poetas y los profetas son capaces de iJuminar y ~in

embargo es una fuerza que contiene los resortes secretos de la motivaci6n
numana.Asimismo, a 10 largo de todo el sig]oXIX, la sexualidad era consi-
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derada COIllO la clave mas profunda del significado de un buen n\lInero de
practicas. Vista desde el punta de vista geneal6gico, esta obsesi6n par el sen.
tido profunda y oculto se. vueh·.e directamcnt~ accesible al observador, u n:\
vez que el mismo toma dLStancla de la creencla cultural en elsenudo pro.
fundo. Lo que parecia ser 10 mis oculLO (debido a su supuesc.1lmportancia)
se revela diferente a su apariencia. Su supuesLO ocultamiento desempena
un papel esencial, q~e es directamente visible una vez que es senalado par el
genealogista. La teslS metodol6g,ca (que se ?bserva en los analIS.LS detallados
de Foucault) consiste en que, Luando se mira desde la dLStanCia correcta y
con la visi6n correcta. hay una profunda visibilidad en cada cosa.

EI genealogista reconoce que los sentidos profundos y ocultos, las cumbres
inaccesibles de 101 verdad, los interiores oscuros de 101 conciencia son puros
artificios. El escudo de la genealogia pod ria lIevar la siguiente inscri pcien:
lucha contra la profundidad, la finalidad y la interioridad. Y su estandane:
dcsconfia de las identidades en 101 historia; son s610 mascaras, lIamados a 101
unidad. La verdad mas profunda que debe revelar el genealogista es "el
secreta de que [las casas] carecen de esencia a que su esencia fue construida
pieza por pieza a partir de figuras que Ie eran extraiias" (NGH, 10).

EI genealogista proclama el fin de la filosofia. La interpretaci6n no es el
descubrimiento de un sentido oculto. En "Nietzsche, Freud, Marx", Foucault
plantea una tesis similar: "si la interpretaci6n no puede terminarse jamas,
es simplemente porque no hay nada que interpretar. No hay nada absolu·
tamente primario qu~ interpretar, pues. en el fondo, todo es ya interpre
Ul.ci6n" (NFM, 189). Mientras mas se interprete, mas se descubre, no el sen·
tido ultimo de un texto, 0 del mundo. sino tan s610 otras interpretaciones.

Bras fueron creadas e impuestas por orras personas. no por Ja natu raleza de
las cosas. En este descubrimiento de 101 ausencia de fundamento, se revela
la arbirrariedad inherente de 101 interpretaci6n. Ya que si no hay nada que
interpreUl.r. entonces todo esca abieno a 101 interpretaci6n; los unicos Iimites
son los que se imponen de maDera arbitraria. .

Se trata de una idea que sera precisada a medida que avanza eJ trabaJO de
Foucault. Renuncia a abordarla desde un puntO de vista filos6fico general
para encararla bajo el angulo de la genealogia. Si "interpretar es ampararse,
par violencia 0 subrepticiamence, de un sistema de reglas que no tiene en
sf mismo significaci6n esencial, e imponerle una direcci6n, plegarlo a una
nueva voluntad, hacerlo entrar en otro juego, y someterlo a reglas secunda.
rias, entonces el devenir de la humanidad es una serie de imerpretaciones"
(NGH, 18).)0

2Q Las "reglas" .qui no pueden referirse a las reglas de formaci6n estrietas 'Jue Foucault pensab.
halx:r encontrado en La arqt"ologW dd s<W<T'. Es[;ls fueron definiti\'a.menu: abandonadas. En sw
<>br....nt.eriores y past.eriores, uci.Ii..u "regla" y"principio" en una acepci6n mas corriente.o por
10 menos de m.nera tfpiGlment.e franCt'sa, para refertTse a reguIaridades, normas, coacoones.
rondicione•• convenciones, etc. Si bien no se Ie puede objetar nada a e-.su: usc de "regla", eI
CWl! no plantt:. las dificultades metod610gicas que se encuenLT.n en La arqt"oUJ['tz dd wW,
~'On Lodo luy un. tendenci., cuando se utiliz.a semejante VOGlbulario, a enfatizar demaSl.do
aquell... normas que jnutkn expliciurse a expensas de las que no pueden serlo. como es eI
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~a geneaJogia describe ]a historia de esras imerpretaciones. Nos revela los
un!,:,ersales de nuestro pensamiento humanisUl. -:omo resultado de 101 apa
nCion commgente de interpretaciones impuesras.

P~ra Nietzsche, en 101 lectura ,de Foucault,.la historia es la cr6nica de per
\'ers~dades mezqumas. de mterpretaclOnes Impuestas con violencia, de in
tenCiones malignas, de historias altisonantes tras las cuales se encubren los
motivos mas bajos. Para el genealogisUl. niecszcheano, "el fundamenw de la
moral, al menos desde Plat6n. no se encuentra en la verdad ideal. Se en
cuentra en pudenda origo: "origenes bajos" de luchas felinas, brutaJidad ni.
QU? conflictos detestables y constantes de voluntades. La historia esca hecha

-i de accidentes, dispersi6n, acontecimientos fonuitos, mentiras. no tiene nada
~ que ver can el desarrollo descollante de 101 Verdad 0 con la encarnaci6n can.
~ c:eUl. de 101 Libertad. Para Nietzsche, el genealogisUl. por excelencia, 101 histo-

na de 101 verdad es 101 historia del error y 101 arbitrariedad: "La fe sobre la cua!
descansa el credito que Ie otorgamosa la ciencia es todavia una fe metafisica

! (... J Es 101 fe crisDana, que era tambien 101 de PlauSn, seg-un 101 cual Dios es
i verdad, y verdad divina (... J Pero, (que sucedera si es@ ecuaci6n se vuelve
I cada mez menos plausible, si las unicas cosas que aun podemos considerar
4 co.mo divinas son el error, 101 ceguera y la mentira? (Que sucedera si Dios
1 rrusmo (Ia verdad Jresulta ser nuesrra mentira mas antigua?" (Genealogia de to.
J moral).
j
! Foucault eJ genealogista ya no se indigna, como ·Nietzsche, al descubrir

~ue Ja ~)fetensj6n de objetividad encubre motivaciones subjetivas. Lo que le
mteresa es el modo como 101 objetividad cientifica y las intenciones subjetivas
en:e~enju~rasen un espacio dispuesto no por los individuos sino por las
p ractlcas soclales.

La tarea del geneaJogista, para Foucault. es descruir la primacia de los
origenes. de las verdades inmutables. Busca descruir las doctrinas de la evo
luci6n y del progreso. Una vez descruidas las significaciones ideaJes y las
verdades primeras, obsen>a el juego de las voluntades. Donde quiera que
ve. encuentra sumisi6n, dominaci6n y lucha. Cua:ldo oye hablar del sentido
y del valor, de virtud y bondad, busca esrrategias de dominaci6n. Una di
ferencia importante enrre Nietzsche y Foucault es que, ahi donde Nietz.5Che
parece fundar con frecuencia la moral y las instituciones sociales en las cacti
cas de los actores individuales, Foucault despoja totalmente de psicologia
esta concepcion yhace de las motivaciones psicologicas no eI origen, sino el

caso de normas ad'luiridas por el .prendizaje y el tipo de ejemplos roncretos que Kuhn llama
e)Cmplares 0 p<tTadigm....
. Foucault se int.eresa ahora en el uso de las norm .... reglas y sist.eITUS que, Como ya 10 habla

VlSto en !.As pa.i41rra.s y U:s CO=. caract.eriz.an a las ciencias huroalla3. uta preocupaci6n ya no·
nene nada que ver con el int.ento ant.erior de. Fouault de encone-ar TegW que desembocari.an
en "una ~or~ci6ngeneral.del peIlSl."'!ento ydel ronocimiento(PC, 371) A Fouault ya no Ie
l11~resa saber Sl se puede utilizar, sm un Juego de palabras. la Doo6n de estruetura... : cuesti6n
que resulta centn.! si se quieren ronocer... las condiciones y los l!mi~ de una formilizaci6n
justitiGlda"(PC, 370).

Son precisamentt: esus reglas formales las que Foucaulubdndona en esu nue"" combinaci6n
de arq ueologla y gene.a.logia.
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resultado de estrategias sin estrategas. En lugar de origenes, senLidos ocultos
o intencio nalidad explicita, Foucault el genealogista encuentra relaciones de
fuerza que se manifiesran en even loS particulares, en movimientos hist6ricos
yen la historia. "No hay que buscar la apropiaci6n estable de una verdad
o del poder mismo", diria Foucault, como si una y otro fueran el resultado
de motivaciones psicol6gicas; mas bien, hay que concebirlos como una es
rrategia que conduce a ver que los efectos de dominaci6n del poder no SOn
atribuidos "a una 'apropiaci6n', sino a unas disposiciones, a unas maniobras,
a unas racricas, a unas tecnicas, a unos funcionamientos; que se descifra en
el una red de relaciones siempre tensas, siempre en actividad" (Ve, 33).

Pueden extraerse varias lecciones de este cambio radical de perspectiva.
La primera es que "nadie es [... J responsable de una emergencia; nadie
puede vanagloriarse; esra se produce siempre en el intersticio" (NGH, 16).
Para el genealogista no hay sujeto, individual 0 colectivo: que n:ueva ~a.his

to ria. La noci6n no producesorpresa alguna. Pero la nOCl6n de mtersoclO es
sorprendente. E1juego de fuerzas en cualquier situacion historic3 particular
se haee posible por el espaeio que las define. Es este campo, 0 este claro, 10

que es primario. Co~o vimos, en La arq1Ulogia del sa~er Fouca~Jt ya tenia
esta noci6n de espaeJO 0 claro en d eual apareeen sUJctos y obJetos. Perc
luego pens6 que este espacio estaba gobernado por un sistema de rcglas que
emergen de manera discontinua y sin ninguna otra inteugibilidad. Ahora,
este campo 0 ebro es comprendido como el resultado de pra.cticas estableci
das desde hace mucho tiempo y como el campo dondc esras operan. 'I, desde
l\lego, en estc campo no se observa simplemenr.e I~ permuta~i6nde ac~os de
habla serios carente:s de scnudo. Se tr:lta de mamobras sOClales que uenen
gran import:lncia para los involucrados. EI gencalogista no busca descubrir
entidades sustanciales (sujetos, virtudcs, fucrzas) 0 re"clar sus relaClones con
otras entidades de este tipo. M:is bien, estudia el surgimienta de una bata
Ua que define y libera un espacio. Los sujctos no prcexisten primcro y mas
tardc entran en conflicLO a armonia. Para la gencalogfa los sUJelos emergen
en un campo de bataUa y es ahi, y s610 ahi, donde Jesempenan su papeJ. EI
mundo no es una obra que simplememe encubricra una realidad mas ver

dadera quc exi.ste enrre ba\tidores, EJ munclo es wI como aparcce. Esta es
la profu nd idad de la mirada del gene3logista. .

La genealogia puede oponersc a los himl\os del progreso 0 a bs fillahda
des hist6ricas, y sin embargo, "en un sentido, b obra represenwda sobre ese
teatro sin lugar es siempre la misma: es aquella que indefinidalllenle repilcn
los dominadores y los dominados" (NGH, 16-17). Pero para el gencalogista,
este drama no es ni unjuego de sentidos, ni una simple reyerta en una batalla
de sujetos. Mas bien, es el surgimicnto de un campo estructural d e ~onf1ic

lOS, en cuyo interior eJ geneaJogista percibe que la luclla por Ia domwaCl6n
no es simpkmente la fe/aci6n entre gobernanles y gobernados, dominado
r~ ydominados: "La rebci6n de dominaci6n ticne tanto de 'relacion' como
cl lugar en la que se ejerce tiene dc Jugar. Por esto precisamente en cada
momento de Ia historia, se fija en un ritual; impone obligacioncs y dere-
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clios; COllSlilUYC lllct.iculosos procec.Jimientos" (NGH, 17). ESlos Illeticu]osos
rIluales dcl po~er no son creados par los sujelos, ni son simplemenle un con
Junto de relaclones; tam poco se locali.zan facilmcnte en lugares especificos,
nl hay un desarrollo h15lor,lCo facti de Idcntlficar que se encuelllre derras de
su surglmlento. EI aislamienlo de "meticulosos rituales de poder" constituvc
J~ base conccplual de una gran pane dcl trabajo posterior de FoucaulL En
r Igz!aT J castzgaT y en HlStona de La se:rualzdad Foucault identificara lugares es
pecJficos en los que ?pera.n los riruales de poder ~l Pan6ptieci de Jeremy
Bentham y el confeslOnano. ESto5 Iugares Ie permiliran localizar y preeisar
c6mo funciona el poder, que hace y como 10 hace.

Las reg~~ y las obligaciones que surgen de ~tos rituales se inscriben en
la ley civil, en /6s e6digos morales, en las leyes universaJes de ]a humanidad
~ue p~e~endenmiLigar y evitRr la violencia que supuestamente existiria sin la
ImposIC16n desus reg las de civilizaci6n. Pcro, prolesta el genealogista, estas
nobles expreslOncs son los medios mismos a lraves de los cuales avanza la
domina~i6n. l.a histeria no es el progreso dela razon universal. Es la obra
de los ntualcs de poder, la marcha de la humanidad de una dominaci6n a
otra. "En sf mismas las reglas estan vadas, violentas, no finalizadas; estan
IJechas para scrvir a e~to 0 aquello; puec1en ser empleadas a voluntad de
eSt~ 0 de aque~': (NGH: 17-18). Cienos grupos se las apropian y les imponen
su mterpretaclon parucular.

El gen.ealogista escribe historia cfccti\'a, wi7-k1iche Histone. Se opone a una
perspecuva suprahist6rica quc busca torali:z.lr ]a bG,toria, seguir 5U dcsarrollo
Interno, reconoeernos comodalUeJ1lc en el pasado, ofrecer Ia seguric1ad de
un fill haela cJ eual camilla b Illstari:!. "Esta histaria de los hisloriaJores se
procura u. n. pu 1110 de apo~o ~UC~<1 dcllicmpo; prerend ~ juzga rio wdo segl'ln
una obJeu\ldad <1pocajtptlca (AGlf: 18-19), La 11Iswna decUv'a busca, por
el contrano, poncr todo cn mOVlllllento 11ISlOrJCO. Todos nuestros ideales
de verdad y de bcllcza, nUCSlros cuerpos, 1I11CSU'OS inslintos, nueSIIOS senu
nucntos. p:lreccn csrar m:i.~ allj de la relati\'idad, La h islOrb "fccli"a busca
d isol\:er e5ta iJusi6n reconfon:lntc de identiciad, Ii rmC7..a ysolic1n. Para el ge
nealoglsl....~ no hay consulIles: "nada en el hombre -ni siqlliera 511 (ucrpo-
es 10 su ficlentemente fiJo para compl endcr a lo~ otros hombres)' reconocerse
en eUos" (NGH, 18).

Esw ide:!, que Fouc~uJt Ie alribuyc a ":"ietzschc, rcprescnLluno dt: los pun
tos de nqaexlrelllOS sobre !:l malcabdldad del cucrpo. Ell 1;1 Ieetura de
Foucault, I\lcl2Sche p;,trecc decir no 5610 que eI cuerpo pucde ser utiliz.ldo
y experJmentado dc mucIJas maneras d ifercl1tc~ y que los descos cambi:m
en "Irtud de lO.terpretacione~culluraJes, sino que lOdo aspecto del cuerpo
pue.de s:r n~odlficado totalmente dadas las tccnleas apropiac1as. Yes ir to
davla mas leJOs deClr que el cucrpo ni siguiera puede scn'ir como la base del
autorreconoeimiento. Sanre cOllsidcraba, en efec!o, quc aun los habitos
del cuerro pueden cambiar de I1I:1nera arbitrari:1 yo lI)(;\/ db a oia. Nueslra
~rc:l no consislC en Jeterminar si \'ictz.'ichc SOSI\l~'O algllll,1 ..Ic eSL'lS dos te
StS de m:lncra consi.-;leillc, ni siquier:l si Ilcg(j a soslcncrbs ell alJsoluto. Sill
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e::'::'=:-:::: :-:::~~ que de elias surgen uenen una importanci3 capital
~~-:: ~,,-::.::::: ::-:.,.~.::.:. de Foucault.
..". == ~,~ :-:-::~-:.cs analisis del cuerpo como ellugar donde se vincu
~ ::.: :::-~ ~:..::=..:~ mis nimias y locales con la organizaci6n del poder
;;~ -.~, ~~:< :Xutir<i en los siguientes rres capitulos), Foucault no
a':''::; ~ ,-,...;._~ :=akable es realmente el cuerpo humano. Obviamente
. ------'-" z = ::z::L-,'i'Gl scgtin la cual eI cuerpo tiene una estructura fija
\.......==:;:rc"'<~ ~ s.610 un numero limitado de disposiciones culturales
p= . ~-; s:iD-.3cer. Si tomamos en cuenta Ja explicaci6n de Foucault
~ i. == '::::0) ~ ha mtado el cuerpo, eJ control conformador aI= 3: ;;. ~~o .. la estabilidad de este, presuntamente tambien re
A: - . <i:~ ......=.."'U'::Xialista exrrema de Sarrre: si el cuerpo fuera tan in
~ ..a~ Sl:ria incapaz de organizarlo y conrrolarlo a 10 largo del
~ ?=:: ~ ::::is dificil determinar cual es la posici6n de Foucault.
=~~ =r.::n::sante abierta a Foucault es la noci6n de Merleau

hI"' :r j ::T? _~. 0 cuerpo vivido, en oposici6n aI cuerpo fisico, una
d~ ~ ==:iJu:::ic-= mas importantes del pensamienta frances moderno. EI
c=:JC = =:::l<i.X10 como un sistema de correspondencias enrre diver
s.:::>~ Ie =i..'n -: djversos campos sensoriales, pretende dar cuenta de
12~:~ trda percepci6n humana. En la FerwmenologW. de La per.
=- :rt=::=-?-:cr> argumenta en detaUe que hay esrructuras rranscultu
~ -; ;uisvrn<:~ Campo perceptual, como las constantes de tamano, de
~=~ enrre 10 alto y)o bajo, y constantes sociaJes, como
lc~= s.::~ciona a gestos significativos ya la expresi6n de la cara,
12 5i:;:ri-ir;rfu 5C7'..a .-\ eseas constantes las denomina "intercorporeidad ",
: =.- -'-'-' ~::C.a> ~ corresponden a estructuras que existen en el cuerpo
,~ 'v~-?c.!lt> tambien proyectaba, aunque nunca 10 Jlev6 a cabo,
~= =-:JctUra5 invariantes hasta abarcar las constantes concep
n:.a6 TJcs:iD.6 -::Jooiciones Iimites deJa variabilidad cultu ral.
~~::UClultrecibe la inftuencia de las tesis de NietzSche sobre el

. =-.)C =~ Oene presente Ja fenomenologia del cuerpo desarro
!!X::r' xi~~.despues de la guerra. Dada su formaci6n como fe
D'm':'riD!G-- :roe:.Je suponerse que encuentra que la imponancia que Ie da
\-=e.a~ c=:;ti justificada, pero que Ie concede al cuerpo demasiada
il:c=c. ~.-nqo. ?Dr Oad parte, nos parece que para Foucault las invarian
~ ==:a6 :e ~rerleau-Pontyson probablemente demasiado generales
e::mc~ ?,:UC u.sarIas para comprender la especificidad hist6rica de las
~~:::u::ii::1;:r;;;ci6D del cuerpo. Leyendo a Merleau-Ponty uno nunca
s:ri::2 ~::::~ Oene un frente y una espalda y que solo puede ~.acer

==~ i;:::n: t:!d f'ro1te a el, que los cuerpos se mueven con mas fuCllidad
'.."'--;: :.ri:c:=:::uc h.aci:a arras, que normalmente hay una asimerria entre la
i:::::tri==tLi ., :... Gc=rlla. etc. Sin embargo, estos hechos especfficos sobre ~I

~: iax~do sin ninguna duda sobre los que desarroUaron las tecnl
~ Y;5=::jrwr2.. E= son precisamente las caracteristicas que interesarian

a Foucault, quien se pregunta c6mo el cuerpo puede ser dividido, consa.
tuido y manipulado por la sociedad'o

Admitiendo que las invariantes del cuerpo pueden describirse con una es
pecificidad m~cho may~r q,ue la l?grada ~or Merleau-Ponty, sigue en pie
la pregunta: ceual es la lmportancla hlSt6nca de tales estructuras invarian
tes? Uno quisiera saber en que medida estan tematizadas y que funci6n
desempenan en el despliegue exitoso de las tecnicas disciplinarias. (Existen,
quizas, otras estructuras semejantes cuyo descubrimic!nto y aplicaci6n tienen
consecuencias sociales importantes? (Que tan invariantes son realmente es
cas esrructuras? Foucault podria plantear mejor que nadic escas preguntas
que surgen de su trabajo; pero, hasta ahora, ha permanecido en silencio.

-- En todo caso, la genealogia tiene como tarea moso-ar que Mel cuerpo
-est<i tambien directamente inmerso en un campo politico; las reJaciones de
poder operan sobre el una presa inmediata; 10 cercan, 10 marean, 10 doman,
10 someten a suplicio, 10 fuerzan a unos trabajos, 10 obligan a unas ceremo
nias, exigen de el unos signos" (VC, 32). Esto se encuentra directamente
vinculado al sistema econ6mico, puesto que el cuerpo es Util y prod uctivo.
~ero no es posible hacer trabajar al hombre de manera eficaz y productiva
SIOO hasta que se encuenrre "prendido en un sistema de sujeci6n (en el que
la necesidad es tambien un instrumento politico meticulosamente dispuesto,
calculado y utilizado). EI cuerpo s610 se canvierte en fuerza uti] cuanda es a
la vez cuerpo productiva y cuerpo someado" (VC, 32-33).

Este pasaje introduce los temas claves que encontraremos en nuestro anali
sis de Vigilary castigar y de Historia de La semal.idad. Uno de los grandes apones
de Foucault ha sido el haber logrado aislar y conceptualizar la manera como
el cuerpo se ha convertido en un componente esencial de la operaci6n de
las relaciones de poder en la sociedad moderna. Es evidence que el cuerpo
se ha vista invoJucrado en la dinamica politica antes de la epoca moderna.
Por ejemplo, cuando se violaba la ley bajo el Ancien Rig111U, el criminal era
torturado en publico. Se trata del Msuplicio" que Foucault describe con lujo
de detalles. El poder del soberano se inscribia literal y publica mente so
bre el cuerpo del criminal, de la manera mas conrrolada, mas teatral y mas
minuciosa que pueda imaginarse. Bajo nuestros regimenes modernos, el
cuerpo sigue desempenando un papel extremadamente importante. Mas
adelante examinaremos en detalle las descripciones minuciosas del genealo-·
gist<;. del modo como el cuerpo ha sido utililado como componente integral
del despJiegue y localizaci6n del poder moderno. Por ahora, sin embargo,
es importante seiialar el aislamiento metodol6gico ~s decir, geneal6gico
del cuerpo en el enfoque de Foucault. Nos dice: Mpuede existir un 'sa
ber' del cuerpo que no es exactamente la ciencia de su funcionamiento, y un
dominio de sus fuerzas que es mas que la capacidad de vencerlas : este saber

'0 V~ase sobre e~ punto, The Human Body as the Maurial Suoyct oft/~ World, de Samuel TOOl:>
(I"esi.. doctoral de \a Universid<ld de Harvard, [963), as! como ru articulo 'Comparative Phe.
nomenology of Perception and Imagirution. Part I: Perception" )journ.al of ErisknJiaiism, pri
nuvera 1966).
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y este dominio constituyen 10 que podria Ibmarse la tecnologia poliuca del
dJerpo" (VC, 33). Foucault ha aislado un inso-umenro de enorl11e ilTlportan
cia. Como vimos en eJ capitulo I, tanto en His/ana de la locum como en £1
nacimiento de la cLinica. Foucault empez6 a analizar las interrebciones entre
el saber biol6gico y el poder moderno. Desde entonces ha ampliado y pre
cisado su enfoque. Desde el comienw se interes6 en e! cuerpo tal como este
es investigado directamente por los cientificos yen eJ poder que reside en
las instituciones especializadas. Mas recientemente, ha reconocido que eSt;}
potente combinaci6n de saber y poder, localizada en el cuerpo, es de hecho
un mecanismo general de poder de la mayor importancia para la sociedad
occidental.

Es n~cesario por ahora ac!arar otro punto. Una parte de la genialidad-y
de la dlficultad- del trabaJo de Foucault r~ide en su rechazo sistematico
a aceptar las categorias sociol6gicas comunes. La tecnologia politica del
cuerpo -el entrecruzamiento de relaciones de poder con el saber y el cuer
po-- no puede encontrarse en una sola instirucion nj en un unico aparato
de poder, esto es, el Estado. A fJesar de que lJIuestre un interes cada vez
mayor en 10 que se llama comunmente an5.lisis institucional, no se concen
rra nunca en las !~stituciones peT St, sino en el crecimiento de las tecnologias
de poder. La prlS16n constituye una parte importante de esa historia, pero
no es identica a ella ni tiene la misma extensi6n que ella. Es evidente que
Foucault piensa que la prisi6n yel Estado desempeiian papeles importantes
en la articulaci6n de las relaciol'es modernas de poder. Pero bllsca aisbr
los mecanismos especfficos de la tecnologia a traves de los cuales el poder sc
articula de hecho con el cuerpo.

Foucau!t intenta escribir la histeria efectiva de la aparici6n, la aniculaci6n
y el despliegue de estas tecnologias polfticas del cuerpo...<\1 hacerlo, descri
?ira. en .detalle las ~nterconexiones de tales tecnologias con el Estado y con
msUtuClones espeelficas. Con todo, estas conexiones no son nunca el ver
dadero e.scenario de su estudio. Como el senala, no es posible localizar la
t.ecnologia politica del cuerpo "ni en un tipo definido de instituci6n, ni en
un aparaw estatal. Estos recurren a ella; utilizan, valorizan e imponen al
gunos de sus procedimientos. 'Pero ella misma, en sus mecanismos y sus
efeetos, se sitUa en un nive! muy distinro. Se trata en cieno modo de una mi
crofisica del poder.que los .a~a;atos.y las instituciones ponen enjuego, pero
cu.yo campo de valldez se sItua en Clerto modo eno-e esos gf3ndes funciona
rruentos y los proplos cuerpos can su materialidad v su fuerza" (VC, 33). Es
nec~rio insistir en Ia originalidad de Ja perspecti~ que aqui nos presenta
FoucaulL .Pretend e h.aber aislado el mecanismo a traves del eual opera el po
der: los ntuales meuculosos del poder. Afirma haber encontrado la forma
en que se ubica el p?der:. la tecnologia politica del cuerpo. Tambien afirma
haber revelado la dlllarruca del funClonamienta del poder: una microflSica
(. poder. Sobre este punta, Foucault es excesivamente metaf6rico; falta
ver exactame nte que es una microflSica y c6mo opera. La geneaJogia aun se
encuentra en proceso de ser formulada.
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Foucault cierra "Nietzsche, la genealog1a, Ia historian con la cuesti6n del
saber. Para el genealogista, el saber se encuentra totalmeme arrapado en
eI conRino mezquino de las relaciones de dominaci6n. EI saber no ofrece
una salida; mas bien, agrava Ips peligros a los cuales nos enfrentamos. "En
lugar de que el saber se distancie poco a poco de sus rakes empfricas, 0 de
las primeras necesidades que 10 han hecho nacer, para convertirse en pura
especulaci6n someuda a las solas exigencias de la raz6n [... ], implica un eo
carnizamienta siempre mayor [... J; las religiones exigian en qtro tiempo el
sacrificio del cuerpo humano; el saber exige hoy hacer experiencias sabre
nosotros mismos, exige el sacrificio del sujeto de conocimieoto" (NCH, 28).
Todos los dominios estan ahora potencialmente abiertos a Ja investigaci6n
cientific~:-De ahf se sigue que todo esra poteocialment.e atrapado en las re
des del poder, las cuales, como vimos, esran cada vez mas interconectadas
con eJ avance del saber. Estamos a punta de sacrificarnos a nuestra mentira
mas profunda: nuestra creencia de que eI saber exist.e separado de! poder.
Foucault cita a Nietzsche a prop6sito de "Ia idea de la humanidad que se
sacrifica a sf misma. Se p uede ju rar que si aIgu na vez la constelaci6n de esta
idea aparece en el horizonte, eI conocimiento de la verdad seguini siendo el
tinieo objetivo gigantesco al que un sacrificio semejame seria proporcionado,
porque para el conocimiento ninglin saerificio es nunca demasiado grande"
(NCH. 29). En los siguientes rres capitulos exploraremos eI d~rrollo dem
Uado de Foucault de esta id ea nietz.scheana.

Si hay otro tema en la obra reciente de Foucault que tenga tanta impor
tancia como eI del cuerpo, es la idea de que el poder y el saber no san e:-.:ter
nos el uno al orro. Operan en la historia segUn un proceso de fecundaci6n
reciproca. Ninguno puede ser explicado en terminos del orro ni reducido
alotro. Por muchos motivos, 6ta es 1a dimensi6n mas radical de Ia obra
de FoucaulL Si bien indiscutiblemente aiiade una complejidad y un retina
miento nuevos a nuestra comprensi6n dcllugar dd cuerpo en Ia historia, no
es probable que su.scit.e demasiada oposici6n una vez que ha sido compren
dido. De hecho, es mas probable que genere mas investigaci6n. tesis masivas.
Perc parece claro que los vinculos internos eotre saber y poder san de un
orden mucho menos facilmente asimilable, pues no se trata meramente de
cambiar la direcci6n de nuestras investigaciones hist6ricas, antropol6gicas y
socj, J6gicas, sino de poner en cuesti6n la objetividad de tales investigaciones.

Eo Vigilar J casiigar se expone el reta de una manera t.entativa y uo tanto
timid a: "Quiza haya que renunciar tambien a toda una tradici60 que deja
imaginar que no puede exisur lin saber sino alli donde se hallan suspend i
das las relaciones de poder, y que el saber no puedc desarrollarse al margen
de sus conminaciones. de sus exigencias y de sus imereses" (VC, 34). Debe
decirse en seguida que no se trata aqui de una simple variante de Ia socio
JogLa del conocimiento, ni de un analisis marxista de las condiciones de clase
que determinan Ia producci6n y Ja recepci6n del saber. Es mucho mas radi
cal )' de mayor alcance que ambos, a pesar de que evident.emente surge de
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estaS tradicianes ---<jue la reflexi6n de Foucault sabre NietzSche cuestiona y
rad icaliza as!:

Hay que admitir [... ] que poder y saber se implican directamente el uno
aI otro; que no existe relaci6n de pader sin constituci6n correlativa de
un campo de saber ni de saber que no suponga y no constituya .11 mismo
tiempo unas relaciones de pader. Estas relaciones de "poder-saber" no
se pueden analizar a pa~r de un sujeto de conocimiento que serf~ libre
o no en relaci6n con el sistema de poder; smo que hay que conslderar,
por 10 contrario, que ~l ~ujeto que canace, los objetos que c~noc~ y ~
madalidades de conacumento son otros tantos efectos de esas ImplicacIO
nes fundamentales del peder saber y de sus transformaciones hist6ricas.
En suma, no es la actividad del sujeto de conacimiento 10 que produciria
un saber, uti! 0 reacio al pader, sino que el peder saber, los procesos y
las luchas que 10 atraviesan y que 10 constituyen, son los que determinan
las formas, asf como tambien los dominios posibles del conocirniento (VC,
34-35).

En un senado, esta relaci6n interna del poder y el saber sera el t~ma del
resta de nuestro libra. .

Una vez inis, es impoffilnte tener claro el nivel en el cua! Foucault lJeva a
cabo su analisis, ya que se Ie ha comprendido mal en este punto. Su anali
si.5 de la tecnologia polftica del cuerpo se propone aislar un nivel entre el
cuerpo, en su funcionamiento biol6gico, y los aparatos institucionales de 1.1
fuerza. Asf, tambien, Foucault se interesa en aislar las relaciones que se dan
entre saber y pader enciertos tipos de ciencias. En una entrevista de 1976
intitulada "Verdad y poder" p!antea el problema en estQs terminos:

"si a una ciencia como la fisica te6rica 0 como Ja qufmica organica se
Ie plantea el problema de sus relaciones can las estrucruras polfticas y
econ6micas de la sociedad, (no se plantea un problema demasiado com
plicado? (No se sirna demasiado alto el umbra! de 1a explicaci6n posible?
Si, por el contrario, se toma un .saber como 1.1 psiquiani~, (no se~ mu
cho mas facil de resolver la cuesu6n dado que el perfil eplStemo16glCo de
la psiquiatria es bajo y que la practica psiquiatrica esta ligada a toda u.na
serie de instiruciones, de exigencias econ6micas inmediataS, de urgenCl3s
politicas de regulaciones sociales? En el caso de una ciencia tan "dudosa"
como 1.1 psiqu iama, (no se pod ria captar de forma mas cierta el entrecru
zamiento de los efectos del saber y de poder? (VP, 175-176, trad. mod.).

Foucault no excluye la existencia de relaciones entre la fisica te6ri.ca y I.a
sociedad, sino que'sugiere que no se pueden captar de manera facil y di
recta, si nos interesamos en los conceptos y leyes de 1.1 lisica en cuanto tales
)' no meramente en sus usos tecnoJ6gicos. Mas bien, Foucault conce~tra .su
atenci6n casi exclusivamente en esas ciencias d udasas que son las ClenCias
sociales,
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Como vimos en e! capitulo 3, Foucault esta de acuerdo con NietzSche
y con Heidegger en que en cualguier epoc,a dada, las practi<;as ~~Itural.es

determinan 10 que se considerara co~~ obJeto de una mvesugaCl0t,J sena
Pera Foucault quiere estabJ~cer una dISunCl6n ~mp~r.tan~..ent:e l.os ~pos de
practicas y los tipos de objetos que cada pracncas I~bera. SI, slgulendo a
Foucault, eJiminamos las practicas cotidianas ys,us obJetos de nuestro camp?
de investigaci6n, nos quedan dos categorfas ~ls?n.taS: por un lado, las p"r~cn

cas y objetas relativamente estables de esas dlSCiplinas que K~~n llama Clen
eias normales" y que Foucault llama ciencias que ha~ adqulI:do el esta~uto

de cientificidad (AS, 240), Y por otro Jado, las praetlcas y obJetos camblan-
-t-es d.e las ciencias que no han adquirido este estatuto. Esta segunda cate
goria incluye, por 10 menos, ciertas ciencias como la .me~:orologia, .d~ I.a:s
cuales puede presurnirse que escan en vias de norrnallZaclOn, .y las dl.sclpli
nas dudosas como las ciencias humanas, las cuales, segun el dlagn6snco de
Foucault, ni siquiera avanzan hacia 1.1 normalidad. Vimos en Las palatn-.as y las
cosas que, seg11n Foucault, las ciencias del hombre, at~padas en los dlversos
dobies, sencillamente no pueden volverse normales. S10 embargo ello no. ex
cluye 1.1 posibilidad de que algun otro estudio de los seres hurna~os pudlera
convertirse en una ciencia normal, aunque esto sea altamente Improbable
si se consideran los recientes analisis de Foucault sobre las relaciones de las
ciencias humanas con el poder. ..,

Puesto que, para Foucault, l~ cienc~ naturales, tuvleron tamble~ su on
gen en las practicas de instiruclOnes soclal.es espeoficas, uno dese~na saber
si las ciencias humanas pueden, elias tamble~, 1Jberarse de su relacI~n con el
poder. Y si no es as!, (por q.ue no? En cu~lquler. c~, es Foucault 9Ulen debe
explicarnos por que consideramos que oertas ClenClas, como la lislCa, son ca
paces de reve/amos una especie de verdad sobre la ~aturaleza de .Ias cosas,
aunque se producen y se utilizan en un contex.to SOCial, y po.r qU,e Jam~ lIe
garemos a tomar .11 pie de 1.1. l~tra las afirmaClones de. las .ClenCias soCiales.
La diferencia no puede conSlStJr tan s610 en que las ClenClas naturales nos
permiten ejercer mucho poder y control. ..' .

La tesis de Foucault es precisamente que las ClenCl3.S soclales ramblen dan
lugar a tecnologias extremadamente efectivas. Ta~poco podemos a~gu

mental' que cualquier ciencia que esca~a ..1 1.1 matrlz del poder adqulere
autamaticamente plausibilidad: 1.1 alqulmla no es mis v~:dade~a por ser
policicamente irrelevante. Nos gustaria que .Foucault ~os ~lJe;;a mas so~re el
modo como llega a distinguir las ciencias serl3.S de las ClenCias dudosas y de
que modo considera que las cien<;ias nor males son cap~ces~e ser :erdade~.

Para Foucault, parece necesano observar la fom~aCl6n dlSCUrslva espeClfi
ca, su historia y su lugar en el contexto mas amp~o del pod:r, para poder
evaluar SU pretensi6n de describir fa realidad. Ya sea que anali:em?s.p:?PO
siciones de la fisica 0 de la frenologia, susciruimos su aparent.e m~ligib~dad

interna por una diferente, a saber, su lugar dentro de la formaC16n dlScur
siva, Esta es la tarea de la arqueologia. Pero, dado que la arqueologia ba
puesto entre parentesis 1.1 verdad y el sentido, no puede decirnos nada mas.
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La ;lrqueJogia cs siempre una tecnic;} qu(" pllcde liberarnos de una creencia
residual en nuestro :Jcceso Jirecto a los Jbjetos : en cada caso es necesario
d:ncer b "tirania del refereme". Sin <:rllbargn. cuando se anade la genea-

. logla se introduce un tercer nive! de inteligilJilidad y diferenciaci6n. Una
vez Cjue b ar'luco!ogiJ cumple con su t...lrea, eJ gencJlogista puede pregunlar
cuales son los papeles historicos y politicos Cjue eslJ.S ciencias desempenan.
Si se eswblecc que una formacion discursiva p:lnicular no ha sido capaz de
atrav~sar elulIlhral de la epistemologizaci6n, emonces Ja arqueologia nos
perllJ~te ~reg\lntarnos cual es eJ papel que dcsempena esta pseudociencia,
est,:} ClenCla dudosa, en el contexto mas <1mplio. Esto no prueba que la flSica
c.s "ven.ladcra" en algun sentido re:Jlista ni que 1:J.s ciencias humanas son
"falsas" cn yirtud de que sufren la contaminaci6n fat:JJ de la sociedad. Pero
sf. nos p~oporci~na un disp?sitivo par med io del cual podemos empezar a
dlferenCIar y ublcar las funClones de los diferentes tipos de discurso.

Esto nos c.onduc: a pr:guntar cuales son las funciones que desempenan
cstas formaCIones dlScurslvas. 10 cuaJ, a su vez, nos !leva a plantear cuestiones
mas generales sobre el poder y sus relaciones con el conocimiemo:

"La verdad no esra fuera del poder ni sin poder [... ] La verdad es de este
mU,ndo; e~ra produc~da aqui gracias a mldtiples imposiciones [... ] Cada
soClcdad Uene su regimen de verdad, su "polflica general de verdad" [... ]
EXlSte un comb:lte "por la vertlad", 0 al meIlos "alrededor de Ia verdad"
-:-un3 vez m:i.s entiendase bien que por verdad no quiero decir "el con
Junl;O de cosas verdaderas que hay que d escubrir 0 hacer aceptar", sino "e!
conJu lito de reglas segun las cuales se discrimin:l 10 verdadero de 10 falso
y se ligan a 'Jo verdadero' efectos especificos de poder" (VP, 187-188).

Para que esta ~trategia funcione, Foucault debe proporcionarnos una in
(crpretaCl6n radlCalmente nueva del poder y del saber: una inrerpretaci6n
que no yea al poder como una posesi6n que un gru po tletenta y del que otro
carece; <]ue no yea eJ saber como objelivo 0 subjelivo. sino como un compo
nente central de la transformaci6n historica de diversos regimenes de potier
y verdac1. Esto es. exactamente. 10 que la genealogia intenta proporcionar.

La hisum'a del presmu y La analilica irtterpret.aliva

~tes de entrar en los detallcs del analisis de Foucault del poder moderno,
es Importa~t~ .imroducir un ultimo tema. Asi como Foucault emplea un
myel d~ an~llSls novedoso. tambien su maner:J de emprender 1a escritura
de la,hlStor~ es poco ortodoxa. Con el fin de evitar los ma!entendidos que
podnan susc~tarel ~royecLO ~e Foucault y la interpretacion que hacemos de
el,es ne.cesano preclSar que opo de analisis hist6rico trata de forjar Foucault.

E.~ Vigilar y castzgar Foucault dice: "De esa prisi6n, con todos los asedios
pohocos del cuerpo que en su arguiteClura cerrad;:;, reline es de ]a que qui
slera hacer la historia. ~Por puro an"cronisll1o? No, si se enriende por ello
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hacer Ii! historia del pasado ell los terminos del prcsente. 5i, si sc enuende
por ello hacer b historia del presente" (Ve, 37). En est:J decl:lI;\(i(in uelfica
Foucault .h;)(c una dislincion illlporwnte. No intenta captar el ~l'ntido 0 Ja
~lgnJficaCl6n de unJ. epoca pasada ni formarse el cuadro tomplero de una
epoca, opersona, 0 in~titllcion. No~usca descubrir las Jeves subyaceJltc, rie
!J. hlStona. Tampoco Interpreta los IOtereses presentes, las instituciones !J.
poli~ca ac(ual en funci6n de ]a hislOria pasada, de epocas anreriores. p're.
tendlendo c\e~cubrir Cjue estJ.S ilJStitlirion~ contenian ya entonces algo se
meJante a su ImportanCl:l actual. Ello sen:l cometer el bien conocido error
del. "presentismo" en los analisis hist6ricos. En b falacia pre~entist:J. cl his
tonador lOrna un modelo 0 un concepto, IIn:l illstituci6n, un sentimiento
? un si~bolo de su presente y proc\lfa -casi por definici6n de manera
lOadver.ttda-:- hallar .l"Jue tenia u n senti~o paralelo en el pasado. Pucde pen
sarse ~~ eI etnocentnslllo como otTa van:Jnte cOl11un de este error. Por ejem
~!~' Sl Intentaramos interpretar el cristianismo medieval 0 un rito primitivo
unlcan:erte en ((~rrninos de psicologfa individual, sin tomJr en cuellta ]a re
alldad JedrqllIC:l y cosmol6gica, est...·ulamos "escribiendo la historia del pa.
sado en terminos del presente". .

EI re"erso ue la moned;] presentista pouria llamarse finalismo. Se (rata del
tipo de historia que encuentT:1 el nllcleo del presente en algun punLO Uis t:l nte
del pasado, para mosrr:lr luego I:J necesid:1d finaliz..lda del ues:l[[o!lo uesde
ese punto hasta el presente. Tod~ 10 Clue [\1\'0 lug:1r entre esos do, extremos
q~leda retolll:ldo por esta progresion, 0 bien 3bandonaJo ell la resaC:l. J me
dlda que el espiritll hist6rico dellllunrlo rliferenri:1 c individualiz:l 10 Cjue es
central de 10 que es perifericb. Todt) tiene un sentido. un lugar; rod 0 se situa
e~ rel?cion con 13 meta fin:l! qlle b historia alc3nzar;l. Ho'y la mayoria de los
h.lSton:lUOres est;in de acuerdo en que el presentismo y el fin31islllo;on \i
CIOS Clue urben evitarse. Reconocen que lin interes contemporaneo ......-..como
el medio 31llbienre, la familia 0 la prisi6n- puede ser el acicate para inte
rr'>gar el p:Jsauc de nuevas llI:lneras. Pero incluso esta concesi6n es histori:l
tradicion:1J. No es csto 10 Cjue Foucault hace.

"Escribir b historia del presenle" es otro asunto. Est.e enfoque comienza
de manera explicit..a y autorenexiv:lmente COli un diagn6stico de la situ:lcion
presente. S~l orientaci6n e.s incqulvoc.a y desvergonzadamente contempo
ranea. El hlStOnador locahza bs manlfest:lciones agudas de un particular
"ritual meticuloso de poder" 0 de una "teclloJogb politica del cuerpo" para
\'er d6nde surgleron, tomaron forma, adClllirieron imporrancia, etc. Por
ejemplo, en Histona de la sl'.xualidad, Foucault Jisb b confesi6n como un im
portante ritual de poder en el CU:l! se fOlj6 una especifica tecnoJogia del
cuerpo: Puesto que esto es gene:l!ogia, no se encontrara una simple unidad
de senudo 0 de funci6n ni una significaci6n inmutable. Como 10 demucsrra
youcau it, l.a confesj~n no ten~a en el sigJo X I I I, en e! siglo X V I 10 en eJ.siglo
XIX el mlSlllO senudo que oene en la epoca actual. Todavfa es m:i.s impor
tante para nuestro prop6sito actual que Foucault no imente proporcionar
un cuadro completo de, digamos, la sot:iedad del siglo XVII. No imenta
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ofrecernos una historia tradicional para despues pJantear la pregunta: dada
esa histona, (que significa la confesi6n para nosotros' Mas bien, nos dice
que la confesi6n cs un componente vital del poder modemo. Yen seguida
pregunta: ~c6mo lJegamos aguf? Y puede responder: "£Ste proyecto de
una 'puesta en discurso' delsexo se habfa formado hace mucho tiempo, en
una tradicion ascetica y monastica. El siglo X V II \0 convirri6 en una regia
para todos. Se dira que, en realidad, no podfa aplicarse sino a una redu
cidisima elite [... ] Se plantea un imperativo [... ] La pastoral cristiana ha
imcrito como deber fundamental llevar todo 10 tocante al sexo al molino sin
fin de la palabra" (HS, 29). Foucault no esci haciendo la historia del siglo
X V II. Ni siquiera afirma que este imperativo tuviese entonces una gran im
portancia. En lugar de ello, aisla 105 componentes esenciales de la tecnologia
polftica de hoy y sigue su desarrollo en la histaria. Foucault escribe la his
toria de la confesi6n en el siglo XVII con el fin de escribir una "historia del
presente".

Es importante destacar dos puntas. Primero, esta posicion no implica que
cualquier construcci6n arbitraria bastaria. Foucault imenta de manera de
finitiva analizar y comprender la confesi6n; se pregunta que era en epocas
anteriores yen que sc ha convertido en la actualidad. No afirma que si uno se
interesa primordialmente en el sigloX VII, entonces debe tomar en cuenta
la confesi6n. La mayona de los temas que abarca eran perifericos y relativa
mente menores en epocas anteriores; de hecho, esta es su tesis. Ha elegido
esos temas en virtud de sus intereses actuales y porque posteriormente estos
asuntos se vieron implicados hasta cierto punto en formas de poder. Pero
tampoco guiere cometer la falacia presentista de afirmar que en virtud de
que escribe la historia del presente, es libre de proyectar sobre la historia los
sentidos del presente.

Segundo, el genealogista, habiendo desrruido eJ proyecto de escribiruna
historia "verdadera" del pasada..-. va no puede recurrir a su comodidad. La
teoria de la correspondencia de lli reaJidad esci muerta. La busqueda de fi
nalidades deberia terminar. En consecuencia, Foucault no puede pretender
proporcionarnos una historia verdadcra del pasado, en el sentido de una
his to ria tatalmente adecuada al pasado, que 10 represente correctamente,
que proporcione el cuadro completo. La demostraci6n genealogica de Fou
cault de su propio involucramiento y de su propio intento pragmatico 10
alejan de 10 que para el es parte del problema: la historia tradicional.

Padrfa parecer que eI abandono del anaJisis objetivo y to tali zador conduce
a una especie de subjetivismo. Foucault neutraliza esta amenaza concen
trando sus esfuerzos en escribir la genealogia del sujeto moderno. Como el
dice, "es precise d esembarazarse del sujeto constituyente, desembarazarse
del sujeto mismo, ~s decir, Uegar a un analisis que pueda dar cuenta de la
constituci60 del sujeto en la trama hist6rica" (VP, j 81). Foucault dedic6 una
gran parte de su rrabajo de los anos 1970 a construir una explicacion dellu
gar delsujeto, del subjetivismo y del individuo modemo. £1 tema central de
la genealogia de Foucault consiste ahora en mostrar el desarrollo de t.ecnicas
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de poder dirigidas a los individuos. "El individuo es sin duda el atomo fic
ticio de una representaci6n 'ideoI6gica' de la sociedad; pero es tambien una
re31idad fabricada pOl' esa tecnologia especffica de poder que se llama la'dis
ciplina' "WC, J98). Foucault ~at6 de aislar dos tendenci~ (cuyo desarrollo
seguiremos paso a paso en los siguientes capitulos): primero, la genealogia
de las tendencias de objetivacion en nue..stra cultura, y segundo, la genea
Jogia de las practicas de subjetivacion, que han recibido una prominencia y
una importancia crecientes en los ultimos arlOs. En suma, Foucault busca
construir un modo de analisis de las practicas culturales que, en nuestra cul
tura, han servido para formal' al individuo moderno en cuanto sujeto yen
<;"\l~nto objeto.

Foucau It concentra su analisis en las practicas culturales en las que se cru
zan el poder y el saber, yen que se modela nuestra comprensi6n del indivi
duo, de la sociedad y de las ciencias humanas. Su estrategia de investigaci6n
es la siguiente: estudiar aquellas ciencias d udosas, completamente atrapadas
en pr:acticas culturales, que a pesar de sus ortocloxias no muestran ninguna
sefJal de convertirse en ciencias normales; estudiarlas con un metodo que
revela que la verdad misma es un componente central delpoder moderno.
Asi, habiendo eliminado todos los otrOS metodos, Foucault uciliza eI unico
que queda: una interpretacion hist6rica, orientada pragmaticamente.

Para hacer esto, inttod uce otro termino tecnico: disposi1if [dispositivo].
Aqui hay un saIto, seguramente intencionaL Creo que valdna la pena tra
d ucir el fragmento faltante, poniendo una nota de trad uctor para aclarar
10 que sea necesario. A pesar de no haber explicado que entiende exacta
mente por "dispositivo", eJ dominio al cual se refiere es relativamente claro.
El dispositivo se distingue de la episteme primariamente porque engloba tanto
las practicas no discursivas como las discursivas. El "dispositivo" es defini
tivamente heterogeneo: incJuye "discursos, instituciones, disposiciones ar
quitect6nicas, reglas, !eyes, medidas administrativas, enunciados cientificos,
proposiciones filos6ficas, la moralid ad, la filantropfa, etc." (CF, 194). A par
tir de estos componentes desiguales, se trata de establecer un conjunto de
relaciones ftexibles y de fusionarlas en un solo aparato con el fin de aislar
un problema historico especifico. Este aparato reline al poder yal saber en
una red especifica de analisis. Foucault define el "dispositivo" como aquelJo
que resulta cuando se logra aislar "las estrategias de las relaciones de fuerza
que subyacen al saber ya la inversa". Pero no define con claridad los limites
de esta tecnica: (deben tomarse en cuenta ciertos componentes necesarios?
(Debe observarse un requisito de complejidad en esta red? (Hay un limite
en el tipo de practicas que pueden analizarse?

£Ste disposilivo es, desde luego, una red de analisis construida por eI his
to riad or. Pero es tambien las practicas mismas, que acttian como aparaw,
como instrumento, para constituir y organizar a los sujetos. Foucault busca
aislar ydeterminar precisamente el tipo de inteligibilidad de las practicas. El
problema es el siguiente: como ubicar y comprender un conjunto de praco
cas coherentes que organizan la realidad social, sin recurrir para nada a un
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sujclO eon"illllcnte (0 a una serie de pracliGlnlcs), a Jcyes o!J.jcli,·as 0;)1 tipo
de regl;ls fjllt' Foucault una "ez pens6 que eviL:lban est;)S aJternati,·as. La
introduccion del dispositivo es un inlel1LO inieial pOl' p:lnc de Foucault para
nombrar 0 al menos para sei\obr eJ problema.

Tal vez sea mas facil comprender 10 que quicre decir Foucault con un ejem
plo. Freud, nos dice Foucault, era un esrudiante aplic;1do en Ia clinic;) de
CharcoL Charcot llevaba a cabo amplios experimenlOs medicos sabre la sc
xualidad, en particular la de las mujeres histericas. Con el rln de excitarlas,
se les daba nitratp de amilo, y dcspu6 eran condllcidas ante Charcot y sus
internos donde expresaban sin inh ibiciones sus fantasias y hablaban Jibre
mente: de eUas. Bajo la direccion de Charcot, se representaba woo un drama
ritual. La sexualidad no era alga. oculLO 0 disimubdo tras cl especw.cuJo
puesto en escena pOl' los buenos doctores. EI descubrimienta de Freud, su
avance, no era la dimensi6n sexual en si; Charcot ya la habia descubieno.
La originalidad de Freud consistio en tomar estas representaciones seria y
simlxSlicamente. Comprendio que debi::ln SCI' interpretadas respecto de su
sentido. De ahi La illteTpretacwn de los slU?1Ios, que, como dice foucault, es
algo totalmeme distinlO de una etiologia de la neurosis. Dicho de m;ll1era es
quematica, Charcot buscaba la causa objetiva de esas acciones; Freud vio que
las intenciones ocultas del actor debian interpretarse si queriamos compren
del' 10 que estaba sucediendo. Foucault !leva este proceso un paso mas ade
lante: wConsidero primero el dispositivo d"': la sexualidact, un dato hislorico
fundamental, que es el punto de partida ooligatorio de toda discusion sobre
estos problemas. Lo examino cuidadosameme y 10 tome al pie de ]a letra.
No me colaco fuera de el, porque ello no es posible, y al proceder 051, me
veo conducido a otras cosas" (CF, 218). En eSle ejemplo, esas otras cosas no
son las causas objeovas de la neurosis sexual ni las imenciones ocultas de
las mujercs histericas, sino la organizaci6n, la coherencia y la inteligibilidad
de todas las practicas que componen las representaciones en b clinica de
CharCOL Foucault busca analizar q1li es exacramente 10 que esras pdcticas
haeen.

Foucault llama a esro desciframiento. Pero esta palabra tOdaVla e"oca de
masiado el analisis de un c6digo que, carente en sf mismo de sentido, su!Jv:lce
a las pr.icticas y les confiere la coherencia que tienen. Preferimos Hamar al
metodo de Foucault analitica imerpretativa. Nuestro uso ue allalitica siglle
y desarrolJa una linea que se inicia can Ia analitica trascendenr.a} de K;lIlt y
es repensada en l.a analitica exioitencial de El ser y eLtiempo. Kant problema
tiz6 e] pensamiemo de la Ilustraci6n buscando las condiciones de posibilidad
y las limiGlciones del analisis raeiona!' Heidegger problematizo el esfuerzo
moderno de encontrar un fundamento trascendental en el sujeLO de conoci
mien to, investigando las condiciones eJUstenciales, ahistoricas j'transcultu
rales de la autocomprensi6n humana. TantO Kant como Heidegger daban
pOl' supuesla la importancia del estudio de los seres I!umanos. Ambos pre
tend fan formular una teoria universal y conocer las fuemes y usos legflimos
de los conceptOs presupuestos pOl' sus predecesores. Foucault acepla este
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proyecto pero rechaza e1 intento de enc?mrar un fundamemo uni"ersal en
el pensamiemo 0 en e1 Ser. Hoy, la anahtlcadebe encomrar una manera de'
tamar en serio los problemas y las herramlentas conceptuales del pasacto,
pero no las soluciones y co~clusiones ~asadas en .~Ios, Fo~cault \COI1l? mas
tarde Heidegger) reemplaza la onlOlogIa pOl' un opo espeCial de 11lStona que
se centra en las practicas cu]turales que han hecho de nO,sotros 10 que somos.

Nuestro uso de inteTpretacwn desarrolla una linea que comenz6 con el c~n
cepta de genealogia de NietzSche y que rue repensada en la hermeneutlca
heideggeriana. La genealogia acepta el hecho de que no somos .n~da mas
que nuestra historia y que, pOl' tanto,. nu~ca obt~ndremos una vlSI6n to.tal
nloe quienes somos ni de nuestra hls~ona, Heldegg~r.,?ostr6 que .Ia In

telecci6n de Nieusche parece dejar timc.ame.nte la poslbllidad de.un ~uego
libre de imerpretaciones igualmente arbltranas. Pero esto parece 1l1evltable
5610 si uno se olvida de que, precisamente porque no somos nada mas que
nuestra histaria. podemos abrigar en 'C.ualquier momento, s610 un n~me~o
restringido de posibilidades: debemos mevitablemente leer nueso-a hlSlOfla
en terminos de nuestras pr:kticas actuales. .

Lapalabra interpretacion no es idea!' Esta cargada de ~emasladas~onno

laciones ambiguas y equivocadas. Entre otras cosas, sugler~ un senudo de
10 que Foucault, en £1 nacimiento de la clm,lca, lIam6 comentano. EI come~Gl.
rio, en el sentido en que usamos eJ termmo, paraf~ea y.expone el senudo
superficial del texto 0 de I~ pr~cticas que es~n slen~o mterpretados. La
formulacion moderna mas Il1ftuyente de esta tendenCia es el uso que hace
Heidegger del metodo hermeneuti~oe~ l~ p:imera p.ar:e de £1 SeT Y eltiempo_
Este equivale a hacer manifiesta la Il1tellglblhdad coudJana de las. cosas Y,de
los actos de habla que utiliza la gente en un co~texta comparudo de sIg
nificado. La objeci6n de Foucault a esta perspecuva, como la expone en £L
nacimienw de La elinica, era que este tipo de exegesis no hace mas que sumarse
a ]a proliferacion del discurso sin tocar el cemro de.! problema. Mas tar?e,
en La arqlleoLogia deL saber, Foucault pens6 que el Dlvel co:-reclO de a.naJlSls
consistia en un proceso de rarefacci6n y regulaClon d~1 dlscurso seno, go
bernado pOl' sistemas cambiantes de reg las de formaC16n .. La clave era no
aiiadir mas discurso, sino encontrar las reglas que determman 0 controbn
el discurso que ya hay. En sus libros mas recientes, Foucault tod~Yiacritic.a el
comentario, porque pone equiYocadameme ~I acento en el senudo ;Jeeesl.ble
aJ actor. Pero ahora considera que este enfuslS exceSlVO en el punta de VISUl

del actor ignora la importancia crucial de las practicas sociales. No es que los
acto res no sean capaces de comprender el sentido superficial de 10 ~u~ dicen
y haceO' pero el comentario no puede responder a la pregunta: (cual es el
efeClo d~ 10 que !lacen? Todo 10 que el comentario puede hacer es elaborar
mas ampliamente los sentidos basicos compartidos par los ~etores. . .

EI rechazo de la propia interpretacion del actor del sentldo de sus acclo
nes no cond uce a Foucault a aceptar la forma alternativa de exegesis: b que
llama interpretaci6n Yque nosotros lIamamos, siguiendo a Palll Ricoeur, la
hermeneutica de la sospecha. Esta concepCl6n sosuen~ que los actores no
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nenen acceso directo at sentido de su discurso y de. sus p:actic~, y que nues
cra comprensi6n cotidiana de las cosas es superfiCial y dlstorslOnada. Es, de
hecho un ocultamiento motivado del modo como las cosas realmente son.
Esta p~sici6n, desarrollada por Freud, y por Heidegger en la se~unda ~arte
de El my elliempo, d.escansa a~n sobre el ~upu.e~t~ .metodo~6~ICO segu~ el
cual hay una continUidad esenCial entre la mteli~billdad coUd lana y el upo
de inteligibilidad mas profunda que esa comprensi6n cotidiana se er,npefta
en ocultar. Dado que]a inteligibilidad profunda supuestamente trabaJa cau
sando distorsiones cn el nivel cotidiano, es posible alcanzar esta verdad mo
tiY<ldora prestando suficiente atenci6n a los detalles de estas distorsiones. ~a

clave esca en alguna experiencia particular, ya sea un trauma 0 la a~g~s~a

ontol6gica. Pero puesto que eI sentido profundo es 10 que en.un pnnclflo
motiv6las distorsiones, el actor solo llega a el cuando una autondad 10 obhga
a enfrentarlo: 10 experimenta como algo que viene del exterior. ?in. em
bargo, la autoridad ultima sigue siendo eJ actor, ya que es su reconOCimlento
10 que establece la verdad de la interpretaci6n profund.a. SOI.o mediante el
reconocimiento de esta verdad el actor se vuelve autenuco 0 hbre.

Foucault acepta cierws presupuestos de estas dos formas de exegesis. En
el capitulo 3 vimos que destacaba, contra el enfoq~e hermeneutico, que en
una acepci6n obvia de "sentido", los hablantes senos saben exactamente. el
sentido de 10 que dicen. Par otra parte, esra de acuerdo con la hermene.uDca
de la sospecha en que es posible comprender algun tipo de ~omportam!ento

superficial como una distorsi6n de sentido que el actor perCibe pero esta mo
tivado a ignorar. La objeci6n bisica de Foucault ala hermeneutica de la sos
pecha es que estos secretos a los que ~uede ?bligarse al actor ,a enfrentar,
no deben comprenderse como el senodo mas verdadero y mas profundo
de su comportamiento superficiaLM~bJen, busca de.mostra.r .que el sen
tido mas profundo hacia cuyo descubnmlento la autondad dmge al actor,
oculta tambien 00'0 senndo mas importante que no es acceslble al actor de
manera directa. Aqui es donde debe abandonarse la hermeneutica, ya que
forma parte del problema, y donde Foucault se vuelve haci~ 10 que lIamamos
interpretaci6n. El actor puede lJegar a comprender el senudo d: su compor
tamiento cotidiano; se Ie puede hacer comprender senudos mas profundos
encubienos por ese comportamiento caodiana; pero nj eJ ni la autoridad
que dirige la exegesis hermeneu oca son capaces de ver 10 que hace con ellos
la siruaci6n exegetica y el porque de eSLOS. Puesto que el ~e~odo ocuito no
es la verdad ultima sobre 10 que esra pasando, su descubnmlento no es ne
cesariamente liberador; de hecho, como 10 seiiala Foucault, puede alejar al
actor del tipo de comprensi6n que podria ayudarlo a oponer resistencia a
las practicas de dominaci6n actuaJes.

La comprensi6n interpretativa s610 puede obtenerse de alguien que com
parta el involucramiento del actor pero que se distancie de eL Es~ perso~a

debe emprender el dificiJ trabajo hist.6rico de diagnosticar y analizar la hls
wria y la organizaci6a de las pr,kticas culturales vigentes. La lOterpre~C16n

que de el resulta e:s una lectura pragmaticament.e guiada de la coherenCla de
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las pr,kticas de la sociedad. No pretende corresponder a los sentidos cotidia
nos compartidos por los acwres ni revelar, en el sentido usual del termino, el
significado intrinseco de las pracricas. Este es eI sentido en el que el metodo
de Foucault es interpretativo.pero no hermeneutic~.

Sin embargo, no es un metoda general. Foucault no intenta construir una
teona general de la prod uci6n (como Pierre Bourdieu 0 muchos neomarxis
tas). Mas bien, nos ofrece una analitica interpretativ:,de nuestra situaci6n
vigente. Gracias a esta singular asociaci6n entre la genealogia y la arqueo
Jagla, IJega a crascender la teona y ]a hermeneurica y aun asi tomar en serio
los problemas. EI que practica ]a analitica interpretativa es consciente del
.1l~cho de que el mismo es producido par 10 que est<1 estudiando; en con
secuencia, jamas puede ubicarse fuera de ello. El genealogista comprende
que las practicas culturales son mas basicas que las formaciones discursivas
(0 que cualquier teona) y que la seriedad de esws discursos s610 puede en
tenderse como pane del proceso hist6rico de una sociedad. En el retroceso
arqueoJ6gico que Foucault !leva a cabo con el fin de ver la singularidad de
nuestras practicas sociales, estas ya no aparecen como algo carente de sen
tido. En virtud de cienas razones que elucidaremos mas adelante, Foucault
ya no se encuentra wtaJmente involucrado en las practicas yen]a producci6n
de discursos que estud ia. Con todo, es capaz de d iagnosticar nuestros pro
blemas porque los compane. Ya no podemos hacer teoda. Ya no buscamos
sentidos profundos y ocultos. Sin embargo, como aun tomamos.en serio los
problemas de nuestra cu]rura, nos vemos lJevados ineluctablemente a una
posici6n como la de Foucault. En cieno sentido, es la unica posici6n que
se puede adoptar si no queremos retroceder a una tradicion insostenible 0
jugar con tendenciosos analisis del ulibre juego de l05significantes" 0 de los
deseos.

Obviamente, esw no quiere decir que uno este obligado a estar de acuerdo
con el diagn6stico especifico de Foucault sobre nuestra situaci6n actual. Pero
Sl implica que alguna forma de analitica interpretativa es la opci6n mas efi
caz, plausible y honesta actualmente disponible. Puesw que compartimos
practicas culturaJes con otros, y puesto que estas han hecho de nosotros 10
que somas, tenemos ahf necesariamente un terreno comun a partir del cual
podemos proceder, comprender yactuar. Pero no se trata ya de una base
universal, segura, probada 0 fundada. Intentamos comprender las pracricas
de nuestra cultu ra, pr,kticas que por definici6n son interpretaciones. Dichas
practicas encarnan muy literal y materialmente una "forma de vida" hist.6ri
camente constituida, para usar la expresi6n de Wittgenstein. Esta forma de
vida no tiene esencia, ni permanencia, ni unidad oculta subyacente. Pero,
no obstante, tiene su propia coherencia espedfica. .
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(3. DE LA HIPOTESIS R.E;PRESIVA AL BIO-PODER",

Las conrerencia:., entre\'ist~I'S y libros publicados por Foucault en el tralls
curso de 105 ai1o~ setenta marcan el regreso a un anjlisis de las practicas 50

ciales. En l'1(;ilar'J cas/igor (1975) yen Hi.llona de la sexualidad (1977) nos pre
senr.a aspectos escnciaies de una interprer.acion_penel!.anted~la modemi-

~ dad, En csta seccian de nuestrO libro, expondremos un panorama sin6ptico
de los an:1lisis gener:l!es de Foucault, siguiendo, como era ae esperarse, las
lineas generales de lil argumenr.acion utilizada aqul. Debemos destacar que
Foucaulr jalIlas preS{?lll0 su obra precisamente en esr.a forma. Su obra aun
se en..PLentr:l en lIn rroceso de cambio y refinamiento. Hay areas poco cia.
ras e insllficiencias que pucden ser entendidas ya sea como confusion 0, con
mas dekrencia, como problemas que Foucault ha abieno a la exploracion
posterior, ya sea b de su obra subsecuente 0 la de orros.

Las reb,cioncs entre los der.alles historicos que Foucault dest..1ca y ]a his .. -
IOriogrilfia mjs convencional tambicn son problematicas y objeto de con-

. IToversiJ. 31 Como no podemos jllzgar la exactitud de los der.alles histOri
j cos a los que se r~e~e~~, ':los conrentar~~?s C()lt~Xponer. con la mayor cla

ridad posiblc,l.<L!n?terial Jlist6ri.~oA~Fo\!£.auly' Ello implica dejar a un
lado la enorme cilntjdad de mioucias y las tecnicas de la meticulosa estra
tificaci6n por media de la cua] FOUGllIlt, d 'gene::ilogiSG>busca mostrar es
pecificidades, v:lriaciones locales y textnras. Tambien omitiremos pane de la
presentaci6n laberintica con que Foucault cubre las hueHas de su recorrido
hist6rico. l\'uestra meta no es resolver cuestiones de hecho, sino cJarificar el
tipo de enroque que Foucault sigue. Si cSle se vuelve mas accesible, entonces
quizj parte del oebJte snbre b irliosincr:lsia de Ia presentaci6n de Foucault
de los acolltecill1ientos pod ria almenos Ilevarse a cabo en un contexto cuyos
contornos li.leran conocidos por los participantes de ambos lados.

Est.3 claro que Foucault nos debe \Ina explic;Jci6n mas exeJfcita de c6mo
procede en varias :1reas. Pueoc presumirse que su/.tna~.~)ntcrpretati;;f
y su histeria del presente se apoyan sobre ciertas pruebas, cimos de re
fut.:lcion e interpret..,cion, que dcfinen sus limite pero todo esto s610 puede
adivinarse si se toman como moddos los libros de Foucauk Ello no quiere
decir que Foucault n0S oeba u nJ teorla de la historia a \I n manual de metodo
logia. Pero en la medida en que sus illterpretaciones ganan mas partidarios

Sl Olwiamenle. no )'uedc apelJrse 5impJemenLe a J05 heches para eVdluar I2s ~is hist6ricas
de Foucault. Los hL'lOri,dores franceses ~ encuenLTan muy div-ididos sobre este punlO. En
Umpo0bi< PrUlm (Parls. Editions du Seuil, 1980) un grupo de especlafulas en eI 5iglo XIX eo
mentan Vigilar J ca.sligar. 5 us reacciones varian de la de5Confuuu.a a la condescendencia, aunque
no Uegan a demosLTar sino muy paces lugares en los que Foucault no conLTola los "hechos".
Como sen.ala Fouaull de manera c;lustica, la mayorn de eslos histo..udores no han cor"pren
dido su argumenlO y, por eUo, induso sus correc.ciones- [aeneas mas in,s;gniiiotes est:ln fuera
de lugal. DejJron pa",r la ocasi6n para un debate interesante; uno esperarn uro atenci6n a
los deLa!Jes hist6ricos mas fecund.. y mas tina que 1.:1 que :>hI se presenta/ Par oLTa parte, Paul
Veyne, profesor de historia romana en el CoUege de Franer. en un ensayo intituhdo "Foucault
revolutionne l'h.i..<toire" (en Comnunl m Ecrill'i.swir<. Editions du $euil, 1978), elogi;la Foucault
COmo historiador por su brillantez, precisi6n y agudeza hist6rica:·
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y se con\~erten --{:Ou.-c .;:; ~ el casa- en esti:n.ulos para la inv~stigaci6n,

estos problemas deber." ~matllarse m:l.s exphCltamente pues Sl no de no
ser asf muy probabkI:iXu[~los veremos reduCldos a procedlmlentos de em
pirismo hist6rico. (Eso ultima eventualidad no es algo que Fouca.ult p.ued;)
impedir, pero es obvlo que no desea apoyar su de;arroUo. 5u sllenclO no
defiende su causa. 1.0 que tal vez constituye una tacnca eficaz en el medio
intelectual pamino, adopo una funci6n muy distinta en los salones del me
dio academico estadunide~.)

Los dos conceptoS encr=uzados en torno a .Io~ cuales ~oucault organi.za
. su obra de los aiJos .se!e:JQ son h:!!!p6~'!....rep!'eJIV~ y e~~lepnco POde( (0 blO.
,poder). En Historia tU L; ~idad, Foucault argumenta contra la hlp6tesis
, represiva/la idea de que Ia \"erdad se opone in~fnsecamenteaJ po?eyY, por

10 tanto, desempeiia in~ioblementeun papelliberador. No se atnbuye esta
"",t posici6n a ningtin indi\iduo 0 escuela particular. Se establece como una es

pecie de parodia nieczscbe:lIl:1 de las opiniones comunmente aceptadas -al
menos en los circulos de izguierda franceses. (Al igual que en sus expli.
caciones hist6ricas, haven los postulados teoricos de Foucault una especie
de provincialismo rr.u;ces. A pesar de que ciertament~ se mencionan otros
paises -se toman eje.mplos de Inglaterra y Estados Umdos, en~e otros-, el
grueso del material hist6rico, su verdadero marco de referenCla, y los opo
nentes te6ricos que Foucault combate secretamente, son todos franceses.)
Perc tambien debe entenderse que Historia de La sr.nuJ.lidad es una primera
vision de conjunto de un prvyecto mas amplio que toman! muchos anos
completar. Por 10 tanto, debe considerarse la interpretaci6n general que nos
propone Foucault en ese libro como una especie de exageraci6n explicativa,
una manera de marcar seoales, de deslindar el terreno que se recorrera,
de aislar los problemas que habra que confrontar, los lugares comunes que
habra que cambiar y la;s .~~~ q~~ h.a?ra que repensar. . f;.

Para contrarrestar 1aJ!!EOt.eS1S re~_H'0·;Foucault d esarroUa una tnterpre· r
taci6n rad icalmente distinta de las re~ciones entre el sexo, 1a verdad, eJ po-

<G' der, el cuerpo y el individuo. A esta ,slDteSIS aJter.n~uva 1a Ua,?a bl~-tecnlco

poder 0 bio-poder. Utilizaremos aqul 1a yuxtaposlClon de la hlp6teslS repre
siva y el bio-poder como uo medio para poner de manifiesto los principales
problemas que uno eocueotra eo 1a obra de Foucault. Gilles Deleuze dijo,
cripticamente, que Foucault 00 debe ser conslderado como un hlSlOnador,
sino como un nuevo tipo de cart6grafo -uno que levanta mapas para ser
utilizados y no para reRepr eI terreno.

La hipotesis represiva

En rerminos generales,)a bipotesls represiv:l sostiene que en fa historia eu
ropea, hemos pasado de un periodo de relativa apertura respecto de nues·
tro cuerpos y nuesrro lenguaje a Ulla represi6n y una hipocres[a cada vez
mayores. Durante el sigloXVII, se dice, todavia prevalecia una animada

~ franqueza: "(;estos directos, discursos sin verguenza, trasgresiones visibles,
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anatomfas exhibidas y facilmente enrremezcladas, ninos desvergonzados va
gabundeando sin molestia nj eseandolo entre las risas de los aduitos" (HS,
9). Pero hacia mediados del sigloX I X las casas cambiaron d ramaticamente/,
y para peor. La risa fue reer,nplazada por "las noches mon6tonas de la bur
guesfa vietoriana". La sexualidad, 0 los restos de ella, quedaba ahora eon
finada al hogar, y aun ahi se Ie resningfa a la recamara de los padres. 5e

, !mp~na_r~gla de silencio. Reina la censura. !--o que qued~ del sexo se
I conviene en algo utilitario y sin alegria. En la familia nuclear, el sexo no es

sino un iflStrumento de reproducci6n. Se refuerza es~ctamentela exclusi6n
de lOdos los aetos, discursos y deseos que no se conforman a un c6digo es
nieto, hip6crita y represivo. Dominan 1a ley, fa represi6n y el utilitarismo
mas serviI. Esta 16gica prevaleee incluso en los margenes de !a sociedad vic
toriana, donde hacen, de mala gana, concesiones a fa Iicencia yallibertinaje.
1ncluso ahi, 0 sobre todo ahi, se consiente un comercio civilizad 0 y lucra
tivo: excepci6n que eonfirma la regla. Los contra-victorianos no hacen sino
reafirmar el niunfo del moralisino severo representado por la adusta reina.

Para los que la sostienen, el gran atractivo de esta idea de la represi6n es su
faciI vinculaci6n con el surgimiento del capitalismo: "La pequena cr6nica del
sexo y de sus vejaeiones se u-aspone de inmediato en la historia ceremoniosa
de los modos de produtci6n; su futilidad se desvanece" (HS,12). Se rep rime
el sexo porque es incompatible con la etica del trabajo que el orden capitalista
exige. Todas las energias deben utilizarse en la prod ucci6n. La dialectica
de la historia ;.eje minuciosameme su tela doride se entrelazan 10 trivial y
10 profundo.jLa sexualidad no es m:l.s que un apendice de la trama real
de fa historia -el surgimiento del capitalisma-, pero es un apend ice nada
despreciable, puesto que la represion es la forma general de Ja dominacion
bajo el capitalismo/

Con todo, sena muy faciI voltearle el argumento a Foucault. Si se sus
tituye la palabra "poder" por la palabra "prod ueci6n" en al cita anterior,
~ta no serra una caracterizaci6n injusla del proyecto de Foucault/Aunque,':'

: Foucault no intenta descubrir las leyes de la historia ni negar la imporrancia ,
': del capitalismo, trata de mostrarnos la importancia que _fa.sexualidad ha ad- i
: q~.::cjentemente_en nuestra civilizaci6n, prccisamente porsusvincu[os .

c£:l el poQEI/Pii"eSto que, como veremos, no piensa que exista u'na sexuali-·
::= dad transhist6rica 0 transcultural, Ie sen difieil mostrar que nuestra sexua

lidad se liga con otra cosa. Esta "otra cosa" resulta ser, al menos en pane,
formas especfficas de poder. £1 problema central al que debe en·frentarse 1a
obra reciente de Foucault consiste en Ilegar a desarrollar una concepci6n del
poder que no se convierta en una nocion metafisica 0 una esencia subyacente
o un saco vado.

Qtro atractivo inherente de fa hip6tesis represiva es la conclusi6n seglin
la cual la Iiberaci6n sexual, 0 la resisteneia a la represi6n, seria una batalla
importante, si bien dificil de ganar. (En este campo, incluso los aportes de
Freud son 'menores, ya que la medicina y fa psiquiatria recuperaron muy
pronto su trabajo para incluirlo en eI establish11UTU cientifico.) Es cieno que,
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desd eel sigloX I X, hablar de manera abicrl<l y provocadora sobre la seXUct-
'lidad pasa, en Y por Sl mismo, por un ataque ::I b represi61l, par Ull ano
inherentemcnte politico./Despues de todo, texi::lvia se consiuer:l que la li
berJci6n sexual y el derrocamiento del capit.alisl11o forman pane dclll1isl11O
programa politico .... Si se sigue este argumento, hJbbr de sexo C5 negar el po
der establecido. Nos dJmos Ja oportunidJd de "hablar contra los podcres,
decir la verdJd y prometer el goce; ligar entrc Sl Ia iluminaci6n, la IiberJcion
'f multiplicadas voluptuosidades; erigir un discurso donde se unen el ardor
del 53ber, la voluntad de cambiar la ley y el esperado jardin de las delicias"
(liS, 13-14). ~Quien pod ria resistirse?

La l~ip6tesis rep res iva est.i anclada en una o-adici6n que ve el poder linica
ment': como coaccion, negatividad y coerci6n. En tanto que constituyen un
rechazo sistematico de la realidad, un instrumemo de represion, una pros
cripci6n de la verdad, las fuerzas del poder obstaculizan, 0 pOl' 10 menos.f,\
distorsiOlian, la formaci6n del saber(E1 poder hace esto suprimienuo el de-1
sea, cultivando la fulsa conciencia, fomentando la ignorancia y utilizando un
sinnumero de Olros artificios. PueslO que Ie teme a]a verdad, el poder debe

:- 5uprimi rial ,_ _ . ._ .___.
De ahi se sigue qUe'E ~.ad...~~IdJ~urs.g/sea10 que mejor se opone al

poder como represi6n. Cuando se dice la verdad, cuando se levanta la voz
transgresiva de la liberacion, entonces, supuest.amente, se desafia al poder
represivo. La verdad en sf misma no esw totalmente exent.a ue poder, pero
su poder csci al servicio de la claridad, de la no distorsion, y de una u otra

;. forma de bien supremo, :llln si cste bien supremo no es algn mis sustantivo
;'.que la claridad/Si bien FOUCJult nos presenta :lqui p;lrodi~IS, son pJro<lias

que no est;in mu y alejadas del veruJd ero objeti"o. QII iz:i la contrJ·p ropucst.J
mas elaborada con que contal110S hlly,]a deJi.irgcn I-Ld,<:rOl<ls, sllg!Cre como
medio para criucar las dist0rsiones uel pcx.Jer yopounse <.I elbs, un concepto
cUJ.si-tr3nsccdent:d de !J. r::llOIl.

FOliO ult llama a csta conccpci6n del poder "jurid ico d iscursiva" (II S, 100).
Es totalmente ncga'iva; el poder y la verd<lu son radicaJlIIcnte exteTllOS eI
uno al ouo. EI poder no prod uce sino "limite y c<lre nci;\·'. En u nciJ b ley que
el discurso juridico viene en seguida a Jimit.ar y cin:lln:-cribir. EI C:l~ugo por
la desobedicncia siempre es[j a b mano. EI poder es ellllismo en todo lugar:
funcion3 "seg\1O los cngran:1jes simples e indefinidaOlentc rcproducidos de ,
la ley, la prohibicion y la censur;'" (flS, 103)/EI pocler e~ dOrnin<lCioo/TodO-+

J
10 que t'uede hacer es prohibir y todo 10 que puede lIl:lIH!;]r es obeuiencia.

. EJ poder, en ultima instancia, es rcprcsi6n; la represion, en ,'dti'lla inst.anciJ,
'-7 es la imposicion de la ley; y la ley, en liltimJ inSGlnci:l, cxige sumisiOn.

Foucault nos ofrece dos razones OIis de por !"jlle nuesLro discurs,~ ha acep
tado t.an facilmente esta concepci()n del pouer. I'rilllero, tenemos :0 que eI
llama "el beneficio dellocuwr" (IfS, 13). En Sll pose: de imeleCliIJI univer
531 que habla por Ia i.Ulllallid;1(I, el Joculor Jpela sulunnelllcnle ;11 fULuro,
el cual, nos dice, sed seguranlc'lle IIlcjor. EI lono (Ie prorccia y el pbcer
prometido se mezclan habilll1Clllr. l)espues de touo, "decir!:l v(nbcl Y pro-
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meter el goce" es una posici6n atractiv~ ~esde la cual. hablar. EI imelectua!,
portavoz de la conciencia y del conOClITuento, se ublCa en este punto PTl
vilegiado. Esci fuera del poder y dentro de la verdad. Sus sermones 
declar<lciones de la opresi6n, y prolllesa5 de un orden nuevo-- son gratos
de pronunciar y Bciles de aceptar. Desde luego, esto podria tomarse como
una descripcion de la propia posicion priviJegiada de Foucault y, has.ta ci~rto

punto, el no esta a salvo de este cargo. Sill embargo, como genealoglSta C1er
tamente no pretende estar fuera del pader ni prometernos un camino a la
utopia 0 al goce.

EI segundo punto de Foucault concierne a la facritdad con que se acepta
el po.,g<:r. Argumenta que el poder maderno es tolerable s610 si se disfraza
-10 cual !ia hecho de manera muv eficaz. Si la verdad est.i fuera del poder
y se opone a el, entonces el benefi~jo del locutor es meramente un afladido h
accidentay'Pero si la verdad y el poder no son exter~os el uno al 00'0, como '1
obviamente sostendra Foucault, entonces eI be~eficlO del locutor y las ma- )1

niobras asoci:ldas son una de las maneras esencmles en que opera el poder
moderno. Se enmascara a sf mismo produciendo un discurso que aunque
es aparentemente opuesto a eL forma en re~lidad pane d.~ un desplicgue (
mas amplio del poder Illodernn. Como 10 dICe FO,ucault: El poder, enmo
puro limite tTJzado a la Jibertad, es, en nuestra socledad al meuos, la forma

\~ general de su aceptabiJidad" (HS, 105)/
La raiz de esto es hist6rica. Seglin Foucault, antes de que tamara al sexo

como blanco clave, el pader acruaba de hecho par medio de la prohihicion
y Ia reso-icci6n. Las IIlflxil1las instituciones del poder --:-e1 monarC:l y el
estado-- surgieron de un 1l1<1r de fuerzas loc:lles y co~tranas. ,

Sobre el fondo de u nJ multjplicid<ld de batalJas y alIanZJs .Iocales, el. ~\I.rp
micnlO de la monarquia opero, grOJ.50 11Wdo, para re!?u}ar, arblLTJr y deulll1t:n.
Al mismo tiempo, busc6 romper el laze de la trJdlCl6n y Ia costumbre feu
dales. Trabaj6 en 1a introduccion de un orden mas ceno-auz'-hlo en IO?OS
estos feud os locales. ''[sas grandes fonnas de poder, frente :1 fuerzas mulo
pies que choc:lban entre si, fll ncionaron por encima de tad.os los derechos
heterogeneos er. lanto qlle principio d~1 de:echo, con el rnpk (adner de
constituirse como canju nto un itario, de 'd7ny.ficar su volu ntad_(on Ia ley}' de
ejercersc a tra\'es de mecanisl1Ios de prohlblCl6n. yde sanCl6n (H5, 106): ~I
poder que surgio se encontraba lcjos de estar unlficad? <?perJb3 con mulo
pies armas, pero su lcngu;~e era eI de la 'ex· La ley Jus?ficaba al soberano
ante sl misl1lo \" ante ~us sllbditos. Las reahdades hL5t6ncas paroculares de
tallegitilllacio~legal del p0dcr son, d.esde I.uego, extraordinariamente com
plejas. Tomando en C\lCnt3 el tr~baJo reclente de Georges Duby y de sus
discipulos sobre este periodo, y la IInportanCla de esws ~emas, espeTJmos un
de53rrollo fecllndo de est()~ puntas en volumenes uItcnores. •

Una de las tesis princip:lles de Foucault es que el discurso.legal, e~ cuanto
Iegitilllacion, h3110 Ull:l fOlllla que todavi<l se encuentra en \olgor. Senala que
h:l~ta el oponcnte de un regilllcn politico sostj('n~,. respeet~ .de la ley, un
di.scllrso idcnrjco JI del regimen. En la epoe.! C:l;lSlCa, la (nuca de la mo-
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con <l fin de destacar la "esencia" del obj
plo, ,I calvinismo, el capitalismo, el ascetis
reun: fen6menos inconexos en un model
hi.~to-jador puede explicarlos. Foucault s
tantcque a el Ie interesa aislar "progra
que uncionaron como programas reales
no h:y nada oculto: no fueron inventado
una 'xplicaci6n. Entonces, como Ie dijo
ceses "Ja 'disciplina' no es la expresi6n d
discillinado'); es la generalizaci6n y la co
s~n! ,lias mismas, respuesras a objetivos I
maci,ri de cropas capaces de manejar un
estosprogramas explicitos jamas se real'
i05tittciones. Ello no se debe a que la real
ideal,sino mas bien a que hubo contra-pr
estraegias que eran perfectamente analiza.
rierol del programa inicial. El esfuerzo d
permneeer 10 mas posible en la superficie
nifica:iones ideales, tipos generales 0 esen
las plCas declaraciones metodol6gicas de
atenc6n desmesurada a las pocas Iineas
ran sdo sus ami-l is is hist6ricos, la brecha, e
consilerablemente.

Ensustancia, la afirmaei6n de Foucaul
la ravn" debe tratarse hist.6ricamente y n
algo on 10 que Weber y Adorno estarfan
"Pieno que debe limitarse [l.a paJabra 'r
tnJmmtal y relativo... y ver c6mo se ins-cri
nes el practicas 0 sistemas de practicas, y
El pngreso de Foucault sobre Nietzsche,
ber tcmado a pecho esta indicaci6n y habel,.
practias hist6ricas especffieas en las que la
Identfic6 y aislo los mecanismos del poder
mas fuo que el de Weber. Pero ello debe Vf
una nfutaci6n del proyecto weberiano.

Fin;Imente, Foucault no ataca a la raz6~

c6mo )per6 una forma hist6rica de racional
anaIis;, una crftica de la raz6n en general s •
puedeprovenir el bien, yque el mal no puC!.
de la az6n. Ecsto no tendrfa mucho sentid.
nable:s un hecho de la historia contempo~
por eb derechos impres-criptibles" (IP, 31).
rando, Foucault conscruye su metodo de i1"

herranienta poderosa y necesaria para esc
que ~iaba a Weber, 0 a la tentaci6n del i~

;

i
j

i

narquia franc~ tom6 la forma de un ataque Itra el,so de la ley que
hacia la monarquia. Mas unde, las cTincas ranles destado intentaron
desmisrificar la manera en que los regimenes,rguesmanipulaban los
c6digos legales en provecho suyo. Esta manipci6n fcensurable, pre
sumamente, en virtud de que distorsionaba la :oridaa la ley. En cierto
sentido, esto tambiep se aplica al mismo Foucatquien cstiona las institu
ciones modernas y los disc ursos del poder sugindo quxiste una tensi6n
perroanente encre los ideales de la ley y el orc sociar.ablecido por las
tecnologias politicas.

Claramente, Foucault presenta la hip6tesis nesiva co una impostura
. que debe denunciarse. No tendra exito en su que poniendo simple-
\~ mente lo opuesto, mediante el mero cambio dos tenos del discurso,

pues la cuescion no es saber cua.! discurso es veldero quiera cual es re
almente enrico del poder. Tampoco pretende qel coMO de la hip6tesis
represiva ignore los ultimos adelantos empiriccy que: tanto pueda co
rregirse mediaote la informacion correcta M<ko, FO\ult toma en ~rio

las posiciones que, en su momento, fueron tomlS en 5(1 por sus parada
rios; su objetivo es establecer una genealogla domo llea ser la hip6tesis
represiva y sue funciones ha dese.mpeii.ado en estra s-~dad. Jnterpr.eta
los diversos componentes de la htp6tesIS reprea no co evaslones, smo
como partes fundamentales de la interacci6n:xiernntre la verdad y
el poder que quiere diagnos-ticar. Sin embargla dimi6n analitica no
esr.a plenamente desarrollada en Hist<rriD. de La saLidad. probable que los
contornos se adaren despues de la publicaci6n los pr.mos volumenes.

Foucault no dice claramente d6nde se ubica wmo relaci6n con sus
descripciones de la hip6tesis represiva. Es-quivaoid arne el problema de
si estA exento de las des-cripciones que ofrece. lece claque presenta sus
anaIisis del poder y la verdad porque piensa q hay alproblematico en
las relaciones que se dan entre eUos en nuestra sedad. neal6gicamente,
problematiza la manera como otros han relaciolo estarminos como un
medio para mostrarnos que esras relaciones nOl de nun modo absolu
tas. Podria ded ucirse de ello que Foucault se vel misllliera del dominio
de estos rernlinos. Pero, como hemos argumenD, Foudt considera que,
en cuanto intelectual, no es externo a 10 que ama. El LOdo arquel6gico
Ie permite lograr un distanciamiento parcial-:o s610 distanciamienro
parcial. Ademas-, cI metodo geneal6gico es un todo qsupone un com
promiso. Pero intentar mostrar que las relacior.del po' y la verdad han
sido err6neamente, pero por buenas razones, (sidera; como opuestas,
es toclavia cuestion de aplicar una forma nuey modada de la raz6n
cooOd. una versi6n mucho mas compIeja del per (la Clincluye un com
pooente de verdad como uno de sus elementos 5 cararisticos). En esto,
Foucault 00 esr.a ta..D. lejos de Adorno, 0 aun de:ber.

Foucault marca en efecto la diferencia que ete ennl y Weber desde
el punto de vista metodol6gico. Para el, el tipo al de \ler es un recurso
por medio del eual se reuoe una diversidad donsidciones hist6ricas,
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(0 el recurso al ane), que nunca estuvo muy alejada de los pensadores de la
escuela de Francfurt. Foucault es eminentemente razonable; ello 10 condujo
a centrar su rrabajo en el funcionamiemo pra.ctico de "Ia verdad" en el seno
de los modernos regimenes de poder.

El bio-poder

Foucault reformula geneal6gicamente la hip6tesis represiva localizando

hist6ricamente sus componentes. Estos se remontan a la polis griega, el
ejercito romano, Ja republica romana, el I mperio romano y las bases orien-

, tales de la cristiandad. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XV II cuandn
S3!8'~e}J>i?:p'~d~~_C9'TlOU.;~a t~cnologiaPOll.tic.a ~?9~C;.:!!t~_peroaun t;!:t~n-"
c~s ~urante la epoca c;laslca--:- no fue en realida~_!~~~no}og[a_domin.antc.
~m embargo, esta fue una epoca en la que el fomento de lanatalidad y eJ

crecimiento y la salud de la pobJaci6n se convirtieron en interes central del
Estado, en la que un nuevo tipo de practica y de racionalidad politica encuen·
tran una forma coherente. Foucault compara la importancia de esta nueva
modalidad de racionalidad polltica con la revoluci6n galileana en las ciencias
fisicas. En las cienclas de la naturaleza, la liberaci6n de las cosas de las esO'uc
turas tradicionales del entendimiento produjo un cambio te6rico exitoso de
la mayor magnitud. En eI terreno politico, sin embargo, los filosofos siguie
ron adoptando y tomando en serio las teonas tradicionales de la soberania,
la leynatural yel contrato social. Foucault argumenta que este discurso con
tribuy6 a ocultar las trans formaciones radicales que de hecho tenlan lugar
en el nivel de las practicas culturales "el poder [moderno] es tolerable s610
con la condici6n de enmascarar una parte importante de si mismo. Su exito
esra en proporci6n directa con 10 que logra esconder de sus mecanismo"
(HS, 105).

Junto a Ja persistencia de teodas poJiticas anteriores, la epoca Clasica deS-J~

arro1l6 una nueva racionalidad tecnica y politicalA mediados del siglo X V II,
Ia investigacion empirica sistematica de las condiciones historicas, geografi
cas y demogra~cas engend r6 las c.iencias sociales modernas/ £Ste nuevo sa-

Y; ber estaba desvll1culado de los anuguos modos de pensamiento eticos 0 pru-'
:: denciaJes, e incluso de los consejos de Maquiavelo al principe. En lugar de

elIo, La ciencia social tecnica empez6 a tomar forma en el contexto de la ad
ministraci6n. No se trataba de un saber general, universal, independiente
de todo contexto y "proc1ive a Ja formalizaci6n" como eJ que elllergi::J en
las ciencias f15icas. Era mas bien un modo de comprension enderezado a 10
particular. Las ciencias sociales modernas ~e separaban de Ja teoria politica
O'adicional que perseguia Ia sabiduria practica, y de la lfnea hobbesiana que
perseguia una teoriL! general de la socieDad sobre el modelo de las ciencias
fisicas. En el capitulo 7 consideraremos 10 que esta· alianza entre las cien-

, (ias del hombre y las estructuras de poder implica para las ciencias socialcs
. comemporaneas. Aqui nos interesa especificamente la manera como cier

'~ laS ciencias sociaJes lIegaron a vincularsc con las tecnologias del bio-poder.
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."[..: ] habria que habJar de ·hio-polit.ica' para designar 10 que hace entrar a
Ia \"Ida )' sus lIleGlnlSmOS en el dominio de los caJculos explicitos y conviene
al poder-saher en un agente de transforma:ion de la vida humana [.,.) eJ
homhre mod erne es un a';lllllal en cu ya poliuca esra puesta en entred icho su
VIda d~ ser vi\"iente~_(ijS~_1.731
. ~egu n F?ucault, o<.:l.bio-poder~se constituyo alrededor de dos polos al prin. _

ClplO. de la epoca ClaslCa. Estos polos permanecieron sep~radoshasta el inicio
del slglo ~ IX, cuan~o se combinaron. ~ara formar las tecnologfas del poder
que todavla caractenzan de manera Vlslble nuestra situaci6n actual

:.-,... U.no d.e esws polos :e ce.ntra,ba eniJf~spe_~~~n~p..<?!.EJjme~vez en
. la-mstona, las.cat.eg~r~asclenoficas ;eSpecle, po?la~!6~-£~~-,en lugar

de. las categonas JundICas, se converuan en eI obJew de la atenci6n politica
de una manera consisr:nte y sostenida .. Los esfuerzos por comprender los
procesos de regeneraCl6n humana se Vlncubrpn fntimamente con oO'os fi.

n~s mas politicos. Estos controles regubdores de fa vitalidad constituiran eJ
nueleo del sexto volumen de la historia de la sexualidad de Foucault. En
c~anto a nosorros, retomaremos de manera mas detalJada el presente anali.
S15 de Foucault del s.exo y la'sexualidad en elca~ 8.

./1' EI otro polo del blO-poder $e centraba eni[cuerpoi no tanto como medio
de la reproducci6n hu~ana, si~o como objeto susceptible de ser manipu
Jado/U~a nueva C1enCla, 0 mas exactarnente; un;r'Otecnologfa del cuerpo
r~mo oh~eto:drRoder,. se conform6grad ~alm~!"lteen)9.<ali~<;i()n~_9_e~gu_a

Ies t~.rroca5/ Foucault Jo lIamol:p~_d--,~! ..~i5..clPljD<l.rig! y 10 analiza en de.
talfe. e~ Vl~la.r)' castrgar ~vease eI capitulo 7). EI objetivo principal del poder
~.I15Clplu13noera.produClrun ser humano que pudiera ser rratado como un
cuerpo d6c.Il".iT.ste.-~u~rp.odocil'tambien debia ser un,hierpo proQ.utti~?/

La tecnologla de Ia dlsClphn3 se desarro1l6 y perfecciono en los talleres los'
cu~rteJes, las prisiones y los hospitaJes; en cada uno de estos lugares, eI' ob
JCu~'o ge~er31 era un "aumento paralelo de la docilidad y de la utilidad" de
los .md IVld \lOS Ylas poblaciones/Las tecnicas para disciplinar los cuerpos se
aphcaron f\lndamentalme?te a las clases obreras y al subproletariado, aun.
que no de manera exc!uslva, puesto que tambien operaban en escuelas y
universid3deV
. EI controid isciplinario y la creaci6n de cuerpos d6ciles se rdariona incues~

.- uonablemente con el surgimiento del capitalismo. Pero los cambios economi ..
cos que dieron por resultado Ia 3C\1111ulaci6n del capital y los cambios politi
cos que dlcrOIl por resultado la acumulaci6n del poder no esran enteramenta
separados. Ambos dependen eluno del Otro para su difilsion y sus ex.iros.
Por e)emplo, "Ia proyeccion masiV;:} de los mctodos militares sobre Ia orga
nlzac16n 1l1d us tria! ha sido un ejemplo de este modelado de ]a J ivisi6n del
trab~o a partir de esquemas ~e pocler" (VC. 224). Pero estos esquemas no .
surglcron en el sector economlCo y no se restringian a eyftouc3ult coloca es~:
las dos grandes Ir3nsformaciones en una relaci6n de paralelismo no cau5al,
~cr~ rrcCls;I qu; eJ desarrollo de las. tee nologbspoliticas, segt'll1 su interpre
WClOn. pr'?cedlO 31 desarrollo eronomlCo.. : Sostlene que las tecnologfas dis-
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ciplinarias subyacen ai crecimiento, expansi6n y rriunfo del capitalismo en
. cuanto empresa econ6micaJSin la inserci6n, en el aparato de producci6n,
de individuos disciplinados' y ordenados, las nuevas ·exigencias del capita
lismo se hubieran visto bloqueadasj De manera paralela, el capitalismo no
hubiera sido posible sin la fijaci6n, el control y la distribuci6n racional de las
poblaciones a gran escala. ~egun Foucault, estas tecnic.~ de disciplina sub
yacen ysostienen a los ~amblOs mas Importantes y m~s :Islbles del aparato ~e

producci6n. En Francia por 10 menos, ellento creClmlento de la tecnologla
disciplinaria precedi6, hist6rica y 16gi(a.m~nte, al d esar:oU.o del capitalismo.
Dichas tecnoJogfas no causaron el surgImlento del capltallSmo pero fueron
las precond iciones tecnel6gicas de su exito.

Como dijimos antes, Foucault sostiene que las tecnologias disciplinarias
permanecieron mas 0 menos escondidas mientras se expand fan. No elimi
naron simplemente el discurso de la teoria politica, del derecho, de la justi
cia, de los derechos y responsabilidades. De hecho, los que practicaban las
tecnologias disciplinarias utilizaban diversas teoTias del Estade, cada una de
las cuales habfa sido eIaborada en un memento particular del pasado. Estas
teorias diferentes podian coexistir en el interior de las distintas sedes del
poder: las .f3bricas, las escuelas, las universidades, las oficinas ad ministrati
vas del Estado. Ello no significa que tales teorfas carecieran de importancia,
sino que, por su inrrincamiento e incluso por la competencia entre elIas, es
condian el hecho de que practicas radicalmente nuevas de la epoca, las del
bio-poder, ganaban una extensa aceptacian. Para dar un ejemplo, en el siglo
X V I II, el discurso igualitario del humanismo encendi6 movimientos politi
cos de una escala sin precedentes. Pero al mismo tiempo, de manera mas
silenciosa, Ja mayor rigidez de la disciplina en los talleres de manufactura, las
corvees' regIamentadas de los vagabundos y eJ acrecentamiento de la vigilan
cia policiaca sobre cada miembro de la sociedad, asegu raban el crecimiento
de un conjunto de relaciones que no eran y no podian ser reIaciones de igual
dad, fraternidad y libertad. Si bien es incuestionable un cieno progreso en
ltrminos de igualdad y de representaci6n politica en las instituciones del
Estado, las disciplinas aseguraban que todos los miembros de la sociedad no
eran ni iguales ni igualmente poderosos: "Las disciplinas reales y corporales
han constituido el subsuelo de las libertades formales yjuridicas. EI conrrato
podia bien ser imaginado como fundamento ideal del derecho y del poder
politico; el panoptismo constituia el procedimiento tecnico, universalmente
difundido, de la coerci6n" (Ve, 225).

A pesar de que esta tecnoJogia politica escapaba de la red de 1a teoria
politica rradicional, no era irracional ni carecia ge tematizaci6n. Poseia, en
efecto su propia racionalidad politica disrintiva/ Es precisamente esa rac!o
nalidad, junto ,can. las nuevas tecnologias del bio-poder, 10 que Foucault JO

teota analizar., Para comprender este caracteristico cuerpo polfrico de pen-

• En frances en d original. (N. cU Ia n.
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samiento, debe conrrastarse la posici6n que surgi6 durante la epoca Clasica
con las anteriores teorfas sobre la polirica y el saber.

En la cultura occidental, la reflexian politica se ocupa tradicionalmente
de Ia vida justa y buena. L,a raz6n pr<1ctica aspir6 a transformar el car<1cter,
asi como la vida comunitaria y politica, a partir de una comprensi6n me
tafisica mas amplia del orden del cosmos. Las versiones cristianas, como Ia
de Santo Tomas, seguian a Arist6teles. A Tomas Ie jnteresaba un orden de
vinud anclado en una visi6n del mundo onto-te6rica. La politica servia a un
objetivo superior, el cual descansaba sobre un orden mas amplio, que podia
conocerse. La reflexi6n politica era el arte que, en un mundo imperfecto,

-.-gui.aba a 105 hombres hacia la vida buena, un ane que imitaba el gobierno
de Dios sebre la naturaleza.
. D'!rante el;:R-f~~surgiaun_seg~d_~Jipo de r.:ci~nalida? politica, b:
i asoClado generalmente al nombre de..M,!gu~~velo; EI pnnClpe reclbe conse- ;
'jos sobre la mejor forma de conservar su Es~do. EI vinculo enrre el poder '
del principe y el tipo de Estado que dirige ~e convierte en objeto de estudio. i

\cSe rrataba, como muchos otros han senalado, de una rupturaimportante
con la anterior rradici6n occidental de pensamiento politico. No ·hay con
sideraciones metafisicas, ni se Ie presta mayor atenci6n a metas mas ana de
la del poder del principe. Los rratados establecen que el objetivo supremo
es el acrecentamiento y la solidez del pader del principe, y no Ia libertad 0

la virtud de los ciudadanos, ni siquiera su paz 0 su tranquilidad. EI saber
practico, tecnico, se eleva por encima de las consideraciones metafisicas, y
las consideraciones de esrrategia se volvieron esenciales.

Se distingue de un tercer desarrollo en el pensamiento politico, comun
mente llamado la teoria de la raison d'etat.·· Los arras dos, si bien los prime
ros te6ricos de la raison d'etat aparecier6n al mismo tiempo que Maquiavelo,
y con frecuencia se les asocia con el, Foucault los considera desde un punta
de vista totalmente distinto, puesto que se interesa particularmeme en los
autores de los manuales de policia y los manuales tecnicos de la epoca. Su
prop6sito es mosrrar que estos hombres, cuyos nombres no nos dicen nada a
la mayorfa de nosotros, dispusieron programas de mantenimiento del orden
destinados a la aplicacian practica. Elaboraron tecnicas precisas para some
ter al orden y disciplinar a los individuos, usando al mismo tiempo la co
mente tradicional occidental de pensamiento politico para enmascarar sus
cicticas particulares. Sin embargo, estos teancos tambien representan un
cambio en la filosofia polirica. Los ~cticos de la raison d'etat se interesan en el
Estado como un fin en si mismo -un Estado liberado de un orden etico mas
amplio y del destino de los prfncipes particulares. Su objetivo, argumenta
Foucault, era el mas radical y moderno de todos. Para ellos, Ia racionalidad
polftica ya no busca alcanzar Ja vida buena ni meramente ayudar al principe,
sino aumentar el alcance del poder por si mismo, sometiendo los cuerpos de
los sujetos a una disciplina mas estriCta.

•• En frances en d original (N. cU La T.).
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Mieno-as 1a policia francesa de los siglos X V II YX V II I form6 pane de la
ad ministraci6n juridica, trat6 a Jos ind jvid uos no como sujetos juridicos, sino
como seres humanos que crabajan, comercian, viven. (Las palabras y las cosas
aata en detalle esta dimensi6n desde la perspectiva arqueoI6gica.) A traves
de una lecrura de los manu ales administrativos de la epoca, Foucault mues
cra que eI principal papel de la policia, pape! que adquiere con el tiempo
cada ez mayor prioridad, era eI conrrol de ciertos individuos y de la po
blaci6n en general, en tanto que se relacionan con el bienestar del £Stado.
Las funciones de la policia eran por tanto verdaderamente muy amplias; en
globan a "los hombres y las cosas en sus relaciones con Ia propiedad, 10 que
producen, la coexistencia de los hombres en un territorio, 10 que se inter
cambia en el mercado. Tambien incluyen su modo de vida, las enfermedades
y los accidentes que pueden ocurrirles. La policia procura que el hombre
este vivo, activo y productivo. Uno de los manuales publicados durante el
reinad 0 de Luis X IV dice: "el verdadero objeto de la policia es e! hom
bre"(C<>nferencia en la Universidad de Stanford, octubre de 1979). Antes,
e! poder del Estado se interesaba por los hombres como sujetos con derechos
y oblig-aciones. Ahora la policia se interesaba por los hombres en sus activi
dades cotidianas, como componentes esenciales de la fuerza y la vitalidad del
£Stade>. Es Ia polida y sus adjuntos adminisrrativos quienes se encargan del
bienest.ar de los hombres -y de su control.

EI aparato adminisrrativo del £Stado plantea la cuesti6n del bienestar en
rerminos de las necesidades y la felicidad de la gente. Ambas eran, desde
luego, metas a las que se aplicaron anteriores gobiernos. Pero las relaciones
se han invertido. Las nIXesidades humanas ya no se concebian como fines
en si mismos 0 como temas de un discurso fiJos6fico que buscara descubrir
su naturaleza esencial. Ahora, se les consideraba, instrumental yempirica
mente. como los medios para acrecentar eI poder del Estado. Foucault de
muesrra asi la relaci6n entre eI nuevo concepto ad ministrativo de bienestar
humano y el crecimiento del bio-poder. Los administradores del £Stado for
mularon sus conceptos de bienestar humano yde intervenci6n del Estado en
terminos de problemas bio16gicos como la reproducci6n, Ia enfermedad, el
crabajo 0 el sufrimiento. "'-

En eI siglo XIX, los dos polos del bio-poder -el control del cuerpo y el ~
contro I de Ia especie- que se habian desarrollado por separado en el siglo ;
X V III, se vuelven a reunir en la preocu pacion por el sexo. Ademas del;
£Stado, entraron en juego otras formas de poder, y estas usaron tambien un;
discurso sobre la sexualidad y nuevas practicas para controlar las activida
des sexuales. EJ sexo se convirti6 en el edificio a traves del cual el poder
vincul6 la vitalidad del cuerpo con la de la especie. La sexualidad y la sig
nificaci6n que se Ie confiri6 se convirtieron entonces en el medio principal a
craves del cual se difundi6 el bio-poder.

Discutiremos las importantes intuiciones de Foucault sobre el tema del
sexo (l<l que el llama el disposiiivo cU La sn:wUidad en el capitulo 8). Ahora
simplemente queremos poner enfasis en el surgimiento de este tema como
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p::lne del crecicnte campo del bio-poder. EI discurso sobre la sexualidad
no debe comprenderse de modo weberiano como el nacimienw de un asce
usmo secu!ar,,'En eI entramado interpretativo del bio-poder, eI dispositivo
de 1a sexualidad no condujo a una p~rdida de interes en Ia sexualidad, sino
a una en9rme explosi6n de discurso y preoeupaci6n sobre la vitalidad del

_ cuerpo/Hubo, afirma Foucault, "una intensificacion del cuerpo, una pro
blemaozaci6n de la salud y sus condiciones de funcionamiento; (se trataba]
de nuevas tecnicas para 'maximizar' la vida [... J se trat6 del cuerpo, del .,.i
gar, de la longevidad, de la progenirura y de la descendencia de las c1ases
'dominantes' " (HS, 149). Pareceria que jamas se habia prestado interes a

··cada.aspecto del cuerpo ya cada dimensi6n de su sexualidad/EI se-xo se
convirti6 en el objeto de una investid ura mayor del sentido, de poder y de
~'saber"l

Hacia fines del siglo XIX el dispositivo general de lasexualidad se habia
difundido ampliamente a craves del cuerpo social. Asi como las cJases medias
se habian diferenciado a principios eel siglo de la nobleza yde su "simbolismo
de Ia sangre", ahora se distingufan de la cJase obrera, atrapada en la telarafla
del sexo y del bio-poder. A principios del siglo XIX, los moralistas burgue
ses exhortaron a Sl:S companeros de clase a desconfiar del sexo, lIamando
la atenci6n sobre Ia vida que se esconde en el y los peligros que conlleva.
A finales d~l siglo los peligros reciben una mayor atenci6n; se aconsejan la
represi6n yel secreto. /Follca'l.lt_c.a@~~r~_.~i~!l~~~is!=uI:So: "el sexo
no solo es un secretro temible, como no dejaban de decirlo a las generacio
nes anteriores los directores de conciencia, los moral.istas.los pedagogos y los
medicos, no s610 hay que desenmascararlo en su verdad, sino que si trae con
sigo tantos peligros, se debe a que durante demasi<ldo tiempo --escrupulo,
sentido excesivamente agudo del pecad~, hipocrecfa, 10 que se prefiera-Io

. hemos red ucido al silencio" (HS, 156)1 Una vez que se difundi6 la sexua-~

lizaci6n de los individuos en wda la sociedad, Ia diferencia de cJase ya no)
. podia esrribar en la preocupaci6n de Ia bl:rguesia por la sexualidad. EI sexo

\, como significado se expande ahora en eI sexo como contro adminisrrativol/
Es en este momento de la expansi6n del bio-poder euando se profesionali

zan los programas de bienestar social. Mientras Ia burguesia habla yescribe
sabre fantasias incestuosas, org'aniza programas de bienestar social en las
areas rurales y en los barrios u rbanos pobres. Diversas sociedades de refor
mas buscan erradicar las practicas incestuosas y otras perversiones inacep
tables entre la c1aSe obrera. Innumerables reportes y denuncias periodisti
cas aJertan a la poblaci6n contra Ia presencia constante de estos peligros.•d
Ademas, las municipalidades instalan dispensarios para atender enfermeda- .
des venereas, en tanto que un sistema elaborado de expedientes medicos Y
de casas con licencia imentan reglamentar Ia prostiruci6n. Esta extensi6n de .
un entramado disciplinario se !leva a cabo en nombre de Ia higiene publica·
y del miedo a Ia degeneraci6n racial. Las exhortaciones en favor del des
tino mismo de la raza y de la naci6n parecen apuntar esencialmente a sus.

.-- practicas sexuales.
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Poco despues apareci6el psicoanaIisis --eSLO es, para la bu I buesfa. Era
Ia coronaci6n de la hip6tesis represiva, Ja vinculaci6n mas pura del deseo v
Ja ley, del secreta y Ja significaci6n maravillosa: es el remed io contra la re'.

....presi6n. al menos para algunos, El psicoanilisis anunci6 que la conexi6n
entre Ja sexualidad y la ley como represi6n era absolutamente universal: era
La base de la civilizaci6n. Pero los deseos incesruosos que fu ndan todas las so
ciedades en ese acto de represi6n pueden, a traves del psicoanalisis, lJevarse
sin peligro aJ discurso. Con toda seguridad, cuando la burguesfa cedi6 SU
dominic exclusivo sohre eI discurso de la sexualidad, se invem6 otro privi
legio para sf misma: la habiJidad de hablar sobre la sexualidad reprimida,
sobre los deseos mas profundos, Para esta clase por 10 menos, "la rarea de la
verdad se encuentra ahora vinculada al cuestionamiento de 10 prohibido".

i La confesi6n se vincula a Ja orden de habJar de aquelJo sabre 10 que el poder
:.. prohibe hacerlo.
,/ Los componentes disciplinarios y confesionales del bio-poder, a pesar de

diferenciarse por sus ap~caciones de c1ase, su unificaron por sus supues
lOS comunes sabre el SignIficado del sexo, Uno de los ejempJos de Foucault
aclara el puntO. A Ja vueIta del siglo, Ja ciencia declara que el tabu del incesto
era la ley universal de las sociedades; al rnismo tiempo, el aparato ad minis
trativo 0'316 de eliminarlo de Ja poblaci6n rural y obrera, y, a traves de la
ciencia psiquiaoica, los intelecruales Uegaban a convencerse de que al hablar
sobre este tabu esraban oponiendose a la represi6n, El circulo se habfa ce
rrado, La hip6tesis represiva se convirti6 en la piedra de toque del avance
del bie-poder,

,Asi, para regr.esar a Ja pre~nta ret6rica que plame6 Foucault al princi
plO de su HlS1.ona tU La so:ualidad, la cuesti6n de si el discurso crftico sobre
Ja represi6n era un obscaculo para eI poder 0 era pane de los mecanismos
de poder que denuncia, podemos responder ahora que era una pane fun.
damental de el. Foucault resume este pumo! "Asf el derecho estarfa a salvo,
inclusive en la nueva mednica del poder. 'Pues tal es la paradoja de esta
sociedad que invent6 desde eJ siglo XVIII tamas tecnoJogfas de poder ex
tranas al derecho: terne sus efecws y proliferaciones ytrata de recodificarlos

-en las forrnas del derecho" (HS, 133-134)J
£1 argumenw de Foucault tambicn termina en el punto de partida EI bio

poder ha incorpo rado a Ja hip6tesis represiva. Las condiciones hist6ricas que
hicieron posible eJ surgimienw de la hipolesis represiva -las practicas cul
curaIes de las que surgl6 esta teoria de la sexualidad- encajan ahora con las
condicion?de su ~ceptaci6n, Segun las buenas reglas de 1a interpretaci6n,
estas condICIOnes solo pueden ser comprendidas si se Jes ubica en el contexw
mas amplio de un ~entramado de desciframiento hist6rico". Dado este en.
tramado, podemos ahora retroceder y examinar m.is detalladamente estas
tecnolo' y la racionalidad asociada con elias,
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7. LA GENEALOcfA MODERNA DEL INDIVIDUO MODERNO COMO OBJETO

Tres figuras del casligo

En Vigilar y casligar Foucault presenta la genealogia del individuo moderno
como un cuerpo mudo y d6ciJ, mostrando Ja interacci6n entre la tecnologia .

. disc,iplinaria y una ciencia social normativa. Foucault define el objetivo de;
,~: su hbrOl:orno:

"una hiswria correJativa del alma moderna y de un nuevo poder de juz
gar; una genealogfa del accual complejo cientifice-judicial en eI que el
poder de castigar toma su apoyo, reci,be sus justificaciones y sus reglas,
extiende sus efectos y disimuJa su exorbitante singuJaridad" (Ve, 29-30),

~~m~~~.elJjI~.r.9_~e F~y~~ult noe~.~n,:!etania ~.eJ.p.r.ogr~9/Masbi,en,
es una narraci6n sombrfa del crecimiento de -- ecnolo las disci linaria.s en
eI interior del entremado hist6ric'o mas amplio dellbio-J><><!~Para oucault
eI surgirniento del individuo moderno y el d~Lwnc~~ sociedad (como
se Ie comprende en las cieiioassoCiales) son desarroUos coiiJu"ritos, La na
rraci6n de Foucault, sin embargo,no es la del triunfo de la ciencia como en
Durkheim, en la cual el surgimiento de una ciencia de Ja sociedad anuncia Ja
crecieme autonomfa del individuo y la objetividad de)o social. Se trata mas
bien de 10 contrario, Foucault habla del surgimiemo de una ciencia objetiva
de la sociedad -una ciencia que trara de los hechos sociales como cosas
y de la "solidez mud a" del individuo modemo, can el fin de mostrar que
ambos desarrollos son 10 que <':1 llama "efecws e insrrumentos" de formas
hist6ricas especificas.

f
A

, En Vigilar y castigar, Foucault propone que abordemos eI cast..igo y las pri-
i si nes coma una fu~~al_compLeja,y no meramente como un conjunto

de mecanismos de represi6n. EI castigo -debe considerarse no como una
J cuesti6n puramence juridicas ni como un reflejo de las estrucruras sociales

ni como indice del espfriru de la epoca. Mas bien, en su manera de abor-
dar Ja prisi6n, Foucault busca aislar el C:esarrollo de una tecnica especffica ~()

de poder/E] castigo es politico tanLO como legaJ/es importance tener claro~
esc _ pu mo. A pesar de que Vigilar y castigar lIev<l como subtitulo NfUimi.ento
dL lao prisi6n, su ob 'eto de estugi9~e~.!e~lITle!llela prisi6n:...es la tecnol~
disciplinaria Foucault es muy explicito en su respuesta a las criticas de los

istonadores franceses:

, A que se refiere eso del "nacimiento de la prisi6n"? (A la sociedad
francesa en un periodo determinado? No. (A Ja dc:lincuencia en los siglos
XVIII Y XIX? No. i.A las prisiones en Francia eoo-e 1760 y 1840? Ni
siquiera. A algo mas tenue: la intenci6n reflex..ionada, eI tipo de calculo,
la "ratio" puesta en practica en la reforma del sistema penal, cuando se
decidi6 introducir, no sin modificaci6n, 1a vieja pr:krica del encierro, Se
(Tara, en suma, de un capirulo en la historia de Ja rawn punitiva (JP,33).
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,
EI objeto de estudio de Foucaull son las pr<1cUCas objecivadOras de nuestra r

cultura ral como se mar.;fiestan ("n una tecnologia especifica. I
EI amplio desarrollo estrategico que Foucault analiza puede resumirse en

este imperativo! "situar la tecnologfa del poder en el principio tanw de la
humanizaci6n de la penalidad com_o_ del conocimienw del hombre/evC,30).
En estA esrrategia~l cuerpo es eI blanco centr'al/Asi, Foucault analiza "una
tecnologia politica CleT cuerpo donde pudlera leerse una historia comun de
la relaciones de poder y de las relaciones de objeto" evC,30). Es evidente
que c::sUlS relaciones son complejas. Es su producci6n reciproca, sus vinculos
hist6ricos, su genealogia, 10 que Foucault describe en VigiLar y castigar.

Can todoJla prisiQ!Y'es la figura principal utilizada por Foucault para po
ner de relieve las actitudes cambiantes del Occidente con respecto a la disci
plina mi5ma. Una manera sucinta de presentar esta historia de las relacio
nes de poder y las rdaciones de objew consiste en resumir~ tres fi gur;;S1
~d~'porFoucault: a saber/la tortur<Vcomo instrumento del
soberano, la representaci6n correcta como_).ln.sue.iio de los reformadores h u
manisUlS en Ia epoca ctasica, y la prisi6n la vi 'lancia n..Qrmali?2dora como
encarnaci6n de la tecnologfa mo erna del poder disciplinario. En cada casa,
d tipo de castigo ilusrra Ia manera en la que la sociedad trata a los criminales
como "objetos" que han de ser manipulados. En los tres, una meta funda
mental cs transformar eI equilibrio de las relaciones de poder en e\ sene de
la sociedad, mieno-as que un objecivo menor pero relacionado -al menos
en la segunda y en la tercera figuras- es la transformaci6n del criminal.

_Recapitulemos las racticas y los objeuvos de estas tres formas de castigo1'

La tor/u.Ta corrw instru:menUJ del soberano

En la primera figura,la del soberano, \a tortura era la forma parad igmacica
de castigo. (Por que, se pregunta Foucault, los criminales eran torturados
en el potrO, destripados Ydescuartizados, banados en aceite hirviendo, des
pedaz.ados? ,Por que se les forzaba, justo antes de morir, a confesar sus

) crimenes al "pueblo" en un especr2culo publico)
Esta tortura E~bli~a er(l_lln ri~~al politi~ol La ley, se consideraba, repre

sentaba la voluntad del soberano; quien Ia vioJara debia r~ponder a la ira
del rey. Toda infracci6n de la ley era considerada como un acto de guerra,

) como un ataque violento contra el cuerpo del rey; el soberano debia res
ponder del mismo modo. Mas precisamente, debia responder con fuerza
excesiva; Ia fuerza bruta y la magnitud ::lei poder que subyace a laley debian
exhibirse como pavorosas. En este ,Fi~uaJ de violensiaj eI criminal era ata
ca. 0 fisicamente, golpcado, desmembrado, en una demostraci6n simb6lica
del pader d l50berano. De este modo, se reafirmaban el poder y la imegri-

dad de la ley; la afrenta era vengada.
/ Este poder desmedido encontraba su forma en eI ritual de la atrocidad.
Pero eI rriiSmo rituar-tambI€naesplegaba sus propios Ilm~unc~erpo
anulad() y reducido a polvo y arrojado al viento, un cuerpo destruido trOZO
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, a trow por el in finito del poder soberano c' , .
SInO real del castigo" (VC 56) E I h' onsotuye ellmute no s6Jo ideal, . ra una uc a -au . li
personas. Casi seguramente eI sob ' ngue ntua zada entre dos
de su rival vengaba al mismo tie eranlo gfuanana, pero el cuerpo destruido
tad ' mpo, a erza que el sob h b'

0, exponi:ndo sus Ifmites. Si bien el oder del erano a la gas-
que se rompla la ley, cada vez que el ~er era rey era grande, cada vez
ovado y vuelto a aplicar Si fallaba seP . ,d es~.fiado, debia ser reac-

d ' ., requenna un d li d
to aVla mas grande para restablecer el poder del esp egue e poder

,] . Aun cuando este Ucarnaval de la atrocidad" r~y, ,Q~~, habfa procedimientos legales formales c~nsOtula e~ acto final del cas· ~
~ tacl6n teatral final. EI establecim' t d q e co~duClan a Ia represen· rlen 0 e una acusaCl6n y 10 d" ~

tos de su verificaci6n eran rerro . s proce !Duen
segufan un c6digo de proc~imien~~~:~~SOI~tade los magis.trados. Estos
que.ria testimonios, pruebas, etc, cu as de:~esamentecomplicado, que reo
L? Importante es que el acusado esraba totalmen:~t?sdPrdeocuparanaqu!.
nuentos, los cuales se Ilevaban a cab eJa 0 e estos procedi
para construir sus pruebas a re I 0 e:, sccreto!'Escrita, secreta, sometidarna . ' gas ngurosas Ia inst'6 '

J~~n:e;uqeu~uhe~boeP~o~fiucirdla Iverdad en aus~ncia d~~~~S:d~1tJces4~n)a
en ca 0 a verdad de s . ,.

mente hubiese pod ido detener su act '6 us acusaClones, la ley logica.
I . , uacl n en ese punto S' b

\
b
ey eXlgla una confesi6n,"La confesi6n acto del su' t d li' In em argo, laI
Ie v narla t d -_.-- -' - - Je 0 e ncuente resposa____ r r__ n e, es un ocumento complemenia' d ~.. -.'.. _-- --- -

,y se~ta" (VC~44- L - .- .- - - . no e una InstrucCl6n escrita
:-?pDilDfic;- /,'-' . a confes16n se obtenla mediante el ritual d 1- ------
J U ca./.b-.a tartur seiiala Fou I . e a tortura

animal, sino por el contrario cau t, no es un acto mcontrolado de rabia
cuerpof Habfa toda una S1:: .' udna manelr~ comrolada de inftigirle dolor al r

ne e comp eJOS procedim'e t d
p.ara medir y con trolar con precisi6n e1 mod .. I. n os esa"rrollados
CIO descansa sobre todo un arte .. 0 de Infhg1f dolor. El supli-r . cualJUtaOvo del sufrim' [J I
sup lClO es un arte de retener la vida e I d le.n~o .. '. a muerte
muertes' y obteniendo con ella d n e olor, sU~IVldlendola en 'md
quisite agonies' .. (VC 39-40) EI' dantes ell que cese la eXlStenCla, 'the rrwst ex·

I b
. ' . esarro 0 de este ane ta fi d .

eu a a dlrectamente con 1 6d' I . n re na 0 se VIO-
de crfmenes exigfan cienoo~~ad~gos ~ga~s.dClertas categorias particulares
debe adecuarse al crimen Po •taruc~ r e tortura; eJ ~ 01 or del cuerpo

casugo tenia que inscribi~e enre~c~~;o d:I~~~u~ un ntual judicial/E)

Pero no s610 el poder del soberano estaba 't al' %
te, la tortura que Ilevaba a la confes'6 d n U lza ° aquf. Supuestamen
En lsi loXVIII ----od-----~·-I n_~!!!9straba,!averdaddelaacusaci6nesta pr uCCl6n de v d d - .--.-------- --- - -
siste:----n:-te~.'"7<"u.::.a~n.:....;.o~el criminal e a er a se c?nVlrtl6 ell un ritual can

,se inscribfa en su cue r torturado, se Ie obhgaba a confesar. Cuarld 0
~de lajusticia de la tor~~.tyl Plaovdeerrddade lad le

l
y, se Ie o~ligaba a validar la verdad

I ' ., • e as acusaclOnes L I' .
..y:ntual, Ia eJecuclon seria tambie I I' ., .' a cu nunacl6n del

y poder unidos ' n a cu nunaClon de la mvestigaci6n: verdad

: En suma, la figura de la tortura reune I .
, cuerpos, La atrocidad de Ja t un comp eJo de Roder, verdad y ·::Of

S'-.. -., - ortura era una sanCl6n del poder que tambfln
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r~' _laba la verdad. Su aplicaci6n en el cuerpo del criminal era un acto de
venganza y un arte. Sin embargo, el poder del soberano se aplicaba de ma
nera discontinua en cada una de estas demostraciones. Con cada ruptu ra del
poder, debian ret.eau-alizarse de nuevo la sede de su aplicaci6n -el cuerpo

y la es~~na pubLic~ ._ ~._ . . , _
EL/muaT dela conles!~~.ge-J~:_verdadgueacompanaba y completaba la

sanci6n del poder, tambien era vulneratJIe. La particularidad de su tecnica
Y ubicaci6n sugerian una forma especifica de resistencia. En la figura del
poder como tortura, tanto la resitencia como el poder dependfan del publico
que observaba el esp~raculo de la atrocidad. Sin una asamblea publica se
anularia todo el prop6sito de la ceremonia. Sin emb~rgo, la presencia de
grandes muchedumbres en las manifestaciones del poder era un arma de
dos filos. El resultado que se buscaba era infundir temor y respeta, pera
estas manifestaciones publicas tambien incitaban a la protesta ya la revuelta..
Si la ej~uci6n se consideraba injusta -ya sea en virtud de las acusaciones
contra el criminal 0 en virtud del arte del verd ugo- el criminal pod fa ser
liberado y los representantes de 1a ley perseguidos por la muched umbre. En
el acto de confesar, el criminal podfa -y aparentemenre esta era una practica
frecuente- aprovechar la ocasi6n para proc1amar su inocencia y den unciarr
a las autoridades/En suma, en estos especraculos de la atrocidad hay, "todo
un aspecto carnavalesco en el que los pape!es esran cambiados, las potencias

'escarnecidas y los criminales tran.sformados en heroes" (ve, 66). La sede
del poder podfa convertirse facilmente en la sede de disturbios sociales, 0

,incluso de revueltas.
Esta resistencia aparece claramenre en la literatura de los "discursos del

~obulo". En este genero curiosamenre ambivalente, el arrepentimiento del
cnrn.iliafo la majestad del crimen adguirfan proporciones epicas. En ambos
casos, advierte Foucault, la gJorificaci6n del criminal no era simplemenre
ni la expresi6n popular de descont~nto ni la imposici6n de una "morali
z.aci6n, venida de arriba". Mis bien, debe enterderse como "una especie de
frente de lucha en torna del crimen, de su castigo y de su memoria" (Ve,
72). Claramente, estos cunosos discursos eran tolerados por las auwrida
des, que hubieran padido impedir su publicaci6n. Las oraciones fUnebres
definen un cam 0 de oder de resislencia: tanto lajust.icia como su via

.laci6n encuencran en elias su glorificaCl n . .Dllicault sosri.~ne 9ue el ~d er4
~e9ujere de la Tesist~~.~.s.?_m.c: una <!~ las c~~~i~..iE.!les ft!.!19am~n~i:..su
!U!1cjo?amie~_t9:_.Es a rraves de la articulaci6n de puntos de resistencia como
el poder puede difundirse al conjunto del campo social. Pero es tambien,
desde luego, a [raVeS de 1a resistencia como el poder se quebranta. La resis
tencia es tanto un elemenw del funcianamiento del poder como una Fuente
de perpel 0 de:sorden/En este nive! de generalidad, Foucault no nos ofrece
mucho mAs que una aRrmaci6n provocadora. t>!ientras que su propuesta es
ciertamen~ arracriva, en los ejemplos gue ofrece, estas ilustraciones hist6ri
cas dificilmente son suficientes para una teoria general del poder. A pesar
de que Foucault sosuene que no pretende con.struir tal t.eoda, orros asumen
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a menudo que sf 10 esra haciendo elob'
el poder COmo lema general. En ~~estro ~a.mente ~ti muy interesado en
gar especifico de la reistencia como co IOmo capItulo regresamos al lu
blO-poder. , mponeme central de la difusi6n del

La refonna humanista

'J Enel transcurso del siglo XVIII un i
artJcu-laron un nuevo disc ,grupo de refarmadores humanistasJ'

I taci6n del poder soberanou7~q~e .ata~abt el exceso de violencia, Ja OSteo
Una creciente legi6n de observ!cI nas de .a .venganza de la muchedumbre..
cas asustaban menos e incitaban mO~~a I VUUeron que las ejecuciones publi
humanidad, los reformador d e 0 qu; pr~te~dfan. En nombre de la
tonura" como un mal ue desb:on enaronla explaCl6n de la atrocidad en la
nombre de una distribtci6n

e
~~_cura.rse, IUdO elxceso que debfa supnmirse en

d I ' = raclOna e poder y la' ri' P "e tJempo de Ja revoluci6n franc . d JUs CIa. enC10nes
maban: "Que las penas sean mod:d:ns1gna as por la cancilleria, procla
la muene no se pronuncie' y proporclOnadas a los delitos, que

dl~s suplicios que indignan a k~~~a~~: ;:nc~~tbd~1(evasee7s17'n)atoCo' y que
LScurso vernos Ja ap '6 d . ',. n este

J Los reformadores ~~~a~is~u~:nueva mterpretaci6.~del castigo. ,
atrocidad. Para ellos ]a . d mandaban ]a abolIclOn del teatro de la 4-
.). , ' esenCla e esta ceremonia era la . I .

-_ VIO enCla excesiva:tanto<j" 1--0 ------ _. VIO enCla -una
, d" .!- e so erano como del pueblo 'Segu' 1 fcores, en esta (... ] violen(:ia ( J]a' -;-- .. --_.j n os re orma·

]Jam nse la una a Ja otra ( ] E' . . .oranIa [.:. ] ~. en~enta a la rebeli6n;
veng rse, castigue al fin" ('ve 7~)pr;d~~~e Ila JUStlCIa cnminal, en Iugar de
Y Ot ' . eULd:>, e exceso era tan gra d d, a pane que e! sistema no pod' fu . nee una
del saberano que era espectac la la nClonar de .manera eficaz. £1 poder
c remonias fracasaban cada v:z ~lero~~rsodn.alde Irre~lar, mostr6 que sus
un exceso de violencia y de iJega lid aed

n
d ~~ad Ir d e: cnmen. Habf.a tambien

del complicado yenmaranad . de a, ~ e pueblo, el cual a pesar
mTlumerables prOCedimiento~~~;~un: e ~Odlgos le~es, habf.a instituido
parD ularmente cie ~a os a urlarlas 0 Ignorarlos. Esta era
pied:-td, y en part.ic:~~~~~n~o los ~~m~oes es~ban relacionados con Ia pro-

;. lajerarqufa socialJA los . dProple fia d~ qUlenes tenian un alto rango en

r . oJos ejos re ornustas' h bf '. \
en lOdos los niveles del anti ~j. a a exceso e IOsufiClencia it

i ~!l~ _combina~a la i_ndS~~~::: :;;~- ~~_~~~~<:> estil~ de.cas- .
Su pnnclpal justificaci6~y!ce ~-iateoria-d~t7~J-~~~~~~_~n}aa-,:licaCl?I¥. /

la sOClcdad se compane de' d' 'd trato soc13l, segun la cuaJ .
In IVI uos que se ha 'd

un arregJo contractual han [ormado una socjed~dr%OI ~ y que a rraves?e
no en un ataque contra el cue 0 del . ~ ~J cTlmen se converoa,
contrato, del cualla sociedad e;:tera es~~=:,~n~e~ un rompirniento del1
eI derecho de reparar este mal I' OC1~ad tenIa, por tanto, /.
suya El criterio por el ue: 0 e'raYe. cas.n~o se converua en una obligaci6n

._y 1a verdad de la conf~6n, ~no ~U~~CIa n~ era ya:1 po~er del soberan 0 I
. leo la humamdad que companenJ
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d !.as partes del contrato social. En consecuencia, el castigo debe. mode-
~r:, volverse mas indulgenle, puest? que el criminal no ,es el U.~I:O que

,. plicado en cada una de sus aCClones, SInO que 10 esta ramblel, la so-
esta 1m " bi laciedad en su conjunto. Asf pues elliffiJte del casugo -y su anc~ es
humanidad de cada sujeto. . ./"c.

o La nueva forma de castigo, entonces, debe reparar el m~ hecho a la SOC1~ \

dad y devolver al ofeosor a su legitimo y uti! sino en !a sOCledad 0 Esta re~ah,: :
:; ficaci6n del sujeto se apoyaba en, Utoda una tecnologla d.e la rep resentaCl?n I'
" (VC. 108). Como vimos en el capitulo I, en Ia epoca Clasl.ca .Ja represen tacJ6n

era el medio a rraves del cual resultaba posible el conoclmlent~ de todas I~s

cosas. En consecuencia, el ane de manipular las represenr.aclon~ podna
prop<>rcionar una tecnologia para el ordenamienro y reordenamlento co-

? rreet.o de Ia vida social. . .
'Los'r~"tormadoreso desarrollaron una serie dF._P!.e:-~<;!lP~?~basadasen

=!es~-teoria(re las re'preseutaciones juridicas. J...!LP~.!~g~V.para .que
/ funcionara con eficiencia, el castigo debia ser 10 menos arb~trano poslble.

Un castigo perfecto sera "transparente al crimen que sanciona (VC, 108). Un
castigo represenr.acionaI deberia recordarle" a aquellos q~e ~o observaban,
Ia naruraleza del crimen mismo y el remedlO que se habl~ Imp~esto para
corrcgirlo./Tal castigo_debfa cu~plir tr~fun~ione~, t~as mmed I"'tamente
inteligibles aI criminal y a ~ socledad: ~lSuadlr de!..<::nTTl~?--J~_C9rnpensar_3!

!d sociedadyservirde lecCl6n( EI castlgo ~ no e~anana de la volunraa
arbiuana del soberano, sino que en 10 sUCeslVO debla corresponder al ver
dade:ro orden de la soeiedad. La nueva legislaci6n criminal propuesta en
179] declara: "Son necesarias unaS relaciones exactas entre la natural~za

del delito y la naturaleza del casngo." Y Foucault agrega: ."el que ha sldo
feroz en su crimen padecera dolores fisICOS; eLque haya sldo, holgazan se
vera forzado a un trabajo penoso; el que ha sido abyecto sufrira u~a pena
de infumia" (VC,1 09). Una vez que se Ia ha alcanzado.la transparenCIa entre
eI aero comendo y el proeedimiento de corre.cci6n aplicado, entonces puede
co~iderarseque eJ castigo es eficiente, efecuvo y humano. 0 •

• /£D ~ndo lug~r! esta nueva tecnologia de las r~presentaCl~~es apropla
1 das debia permirir,-seg\in los reformadores, reduCIr las poslhdldad.es de Ja

'reincidenda en el crimen. D~nci9naL.COmo_u.n4.fuerza de dlSuas16n
:en ]a soeiedad. Y debia tambien operar en el criminal mismo, a fin ?e r~

Jca:iilica;lo co-ri-to sujew juridico que puede ser recuperad? p~ra la sOCIe~ado
• Los medias para alcanzar este fin se hablaron en ,la apl!caCI6n de cas.ugos
apropiados, los cual~s se aju~taban ,a la supuesta rall mouvadora del cnmen
en cl sujeto criminal. EI casugo sena efecovo ya fuera arac~ndo 1a fuente del
crimen mismo, haciendolo parecer menos deseable al CTmwaI en un calculo
de placer y sufrimiento, 0, de malJera med.nica, haciendo obrar en c?ntra
suya a la fuerza que motiv6 el crimen. ~w pond ria en marcha un canJuDto
de representaciones en el cuaJ el bien Olunfarla sobre eI mal.en la ment: del
criminal. En suma, "la pena que forma signos estables y faCIlmente leglbles

1&8

debe rambien recomponer la economfa de los imereses y la dinamica de las
pasiones" (VC,111). -.-4

Pero es evidence que para funcionar de manera correcta, todo esto debra [!.0
basarse en conocimien~C2-p.r_~cisooLos reformadores del siglo X V I II quisie- .
ron consauir un cuadra comprehensivo de conoeimiento, en donde cada
crimen y su castigo apropiado encomrarlan su lugar exacto. Los r medics
debfan reunirse en un c6digo juridico.Las dive~ esp~ies de criminales
debian clasificarse con gran detalle. EstaslSla51ficacione~hicieron ver que
el mismo crimen podia tener efectos susranciaImente diferenres en crimi.

~- nales de diferentes grupos sociaJes 0 con estrueturas de caracter distintas.
. :" En virtud de ello surgi6 la necesidad de un grade much a mayor de indivi~

" duaci6r: en !a cJasi!.i..saci6nde tos_cr..!I!L!!.al~s: "La individuaci6n aparececomo I
~ el objetivo ultimo de un cOdigo exactamente adaptado" (VC, 103). Al mismo I

tiempo, este avance hacia la i:ldividuaci6n condujo hacia la objetivaci6n del
"I los crimenes y de los criminales'- La .aplicaci6n apro~iad.a.del castigo c~rrecto

requeria de un objeto que fuera fiJo en tanto que mdlVlduo y conoeldo en
detalle. Aquf tenemos un paso imporr.ante en el crecimienro de las ciencias /'p

. de la sociedad y de las disciplinas que mas tarde tratarian a los hombres como j <Co~c
,?' objetos. '-00 0

Los reformadores humanistas en Francia sostenfan que su ~imie_~? .0-r'J
~licaba a las--,·~tm.~':..de los hom!::res. ~raban el ~uerp~, pero su meta ~ ",J
principal era actuar con eficacia sobre el aJmal La manlpulaCl6n carrecta de ! •..
las representaciones debia ser capaz de desempeiiar todas las tareas que se Ie °L;""'/'

exigian. La tem-fa de la represe:ltaci6n, Iigada a la concepci6n del conaaro
social y al imperativo de eficiencia (y utilidad), produjo "una especie de reo
ceta general para el ejercicio del pader sabre los hombres: el 'espiritu' como
superficie de inscripci6n para el poder con la semiologia como instrumento;
la sumisi6n de los cuerpos por el control de las ideas" (VC, 107).

Para los h u manistas, e! tipo ideaJ de castigo no era Ia tonura del criminal,
como en la epoca siguienre, el encarcelamiento, sino lo~ aabaios 2 Itblico.&:·
EI crimin",l debia realizar trabajos eri los caminos, canaIes-yprazas publicas
de Francia. Debia ser visible y recorrer e! pais llevando consigo las repre
senraciones de sus crimenes. La soeiedad se beneficiaria de su trabajo y de
su ejemplo. "As!, el culpable paga dos veces: por el trabaja que suministra
y por los signos que produce [... ] el condenado es un foeo de provechos y
de significados" (VC, 113). A los ojos de los .reformado:-es: eI provecho e:a
bueno, pero la moralida~~!a ~~jor/EI castlgo se conVlrtJ6.en una es~ecI,e
de lecci6n d0fiorariCIad R~~.I~~ar1La sociedad reform su slSte~a de JUs~
cia exhibiendo a estos condenad'os a traves de todo el pais. Mlentras mas
perfectamente funcionara ~a ley, mientras~ apropiados ~eran los ren:e
dios, mejor para tad as. Mlentras mas efecnvamente se puslera,en pnkoca
la Jecci6n, mejor para el ciudadano descarriado, para aquellos que pudieran
alejarse de la justicia y para la soeiedad entera/~La publicidad del castigo
no debe dtfundir un efecto fisico de terror; debe abrir un libm de lectura"
(Ve,115)/ •
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bien uedarb soc:l\'ado el eipo de resi:Heneia popular
En el proceso, tam q d I ' 'nal Ya que si el cnmln:lllllLSIllo

que se manifies:b~ en la c~~~a:~ leecC~~~n~lcr~1 para todos e,'hibida publ,i.
er3 una fue:lte e 1Il5t~UC , lar sabre sus aceiones reforzaba en teona
cameme, entonees el dlScurso pOP~'d '''Los poeL:lS del pueblo coincidiran
las lecciones que debean ser apren 1 ~' '. os los 'misioneros de la eterna

fi ueU05 que se Uaman a Sl ml:>m , "
al n con aq 1:. "(VC 116) Mediante una economla estncta, a6 ' se haran morawtas . ' I 'C dial
raz n, Y , 1 '6 El fin del C3.stigo sena la relorma e as .
todos se l~s d3n~ una ecCl n, I'zaci6n de la sociedad, La sociedad enter~ se
mas Yal rrusmo tIempo la mora I, , re cuando se manipularan dles
convertiria en un teatro del castIgo, slemp YproducI'r los buenos habitos en

' 'es correctas para
o-amente las representa<;;onb I f! 'as fibras del cerebra se asienta la base
los ciudadanos; ya que, so :e as, oJ" . ,. 107)

inquebrantable de [os impenos mas SOlIdi0
1

:> (VCd'el castigo estaba localizado
' Ia 'era figura e ug3r ,

l'vlIemras que en pnm, 'a en la segunda la meta conslste en
y s610 operaba de ~anera,~15con~nu , ntinua ampliameme como
obtener la maxirna C1rculaClon de sl~nosdtand~~ sobera~o se inscribia direc.
sea posible. En la primera figura, e pOI er da se apl'lca a la mente una

d I 'm'nal' en a segunr:amente en eI cuerpo e cn 1 , 'Con la tortura el
"6 de las rep resentaClo nes, ,

recnica de mamp,ulaCl n correc,ta I te en secreta par los magistrados
saber sobre eI cnmen se obtenJa tota me~ d [a confesi6n de! criminal; los
y despues se exhibia publleamente a tra~sr v:Sto elaborado con el fin de,
reforrnadores humanistas reunen, un sa Ib'etiva publica yexhaus!;
con.struir un c6digo e,n eI cual p,udJer~n c02o~::~ego0:'c~iminal admitia su \
tivamente todos los ,apos ~e cnmIn~:s!tsueeto 'uridico prociama su lecci6n )

'\ crimen en su confesl6n ba~o la tortu l' '~dailo obliga a hacer circul' a
moral por medio d~ lo~ slgnos que a SOCI

? craves de todo el palsl " elta social y glorificaei6n riel
En la primera figura, la reslstenCla comodrevu

1a
se unda el rerhazo obsci-

poder acompanaba al tealro ~e la atroCld~ c~~~ntus~mo ~ocav; este teauo
nado del criminal a desempenar su Plape . 'a a los reformadores hurna-

I mas importante a reslstenCl
moral. y. 0 que es 1a' 'dad de desarroUarse dado que s
nisw nunca tuvo realmente oponum b ompletamen~e, A pesar ri
innumerables planes nunea se lIeva

1
ro?6 a efraanoc~sa fue testigo de sus multi.

' d rodea a 1a revo UCI n 'I
que el peno 0 que d ' 'co de la revolucion, sus repercuslOnes ye
pies pr?puesras. el curs? ramau un escorzo historico en eI que tales planes
sun:nmlento de Napoleon cr~aron ,. 0 odos mooos se incorporaron

'0' " I'caClon mlOlma. e t , "
00 tuvleron smo una ap I , 1 tercera figura del casogo cn-
elementos de las propuesra,s huz:nan~tas en e
minaI, la de la tecnologia dlsClplinana,

La iUtenewn normalizadora

, I , '. lola forma paradigmatic3 de
El surgimiento repenono dcr'la pr15lo~com n la e oca Clasica Hacia

castigo no carece enterameme~de p redecesores ,e nesrhgana~habian in.

b' d'ado'delsi"-'oXVIII vanoscencroseorreclOme 1:; 0' .,?

. /
L70

corporado un sistema de rehabiJitaci6n social e individual basado en ill1~- ~
rati\'os econ6micos. Lam;is famosa de esL:lS instituciones era la Maison de I'
For.ce, en Game, Enefia se ~~-;:-ogia-a ~~imin~J;~ y v~gabundos y se'!es poou,
a erabajar, Esto servia para reducir el creciente miedo a 1a criminalidad en.
ere la poblaci6n holandesa, pero el imperativo poHtico-social se combinaba
can uno ec?nomico.{Las prisio~~~,~an co~,e?~1; par tanto, habia que po-,
ner a traba.Jar a los pnSlOneros para que pagaran por su propia correcciOo,:
No 5610 seria econ6mico a COrto plazo, sino que de estas prisiones surgirian
nuevas erabajadores, preparados para contribuir ala productividad Yal bic:.
nestar de la sociedad, Se les ensefiaria a los jovenes recalcitrantes las ale
del trabajo, Tambien se les pagaria par el trabajo realizado en Ia prisi6n. ya
que en esta sociedad pratestante todo trabajo debia ser remunerado. En estc
reformatorio ideal pod ria lograrse una combinacion feliz de 10 econ6mico y
10 moral, 10 individual y 10 social. Sin embargo, en su epoca, el modelo 5610
tuvo una aplicaciqn limitada, pues parece que la desconfianza de los hurna.
nisw hacia la detenci6n tada via pesaba mas que la utilidad de este modelo
del norte,

EI~ erabajo hQJ.<l.DdesJi,l~l?erf~ccionadopar los!reformadores in"..----i....
~uyos eSnlerzos culminaron en los pnnclPlOs de la reforma peniteOa.
na reClactados por Blackstone y Howard en 1779, A1 trabajo elios afiadieron
eI aislamiento. £1 individuo descubriria "en eJ fondo de su conciencia la VOl

del bien; el trabajo SOlitario se convertira entonces en un ejercicio tanto de
conversion como de aprendizaje; no reformara simplemente eljuego de in.
tereses propio de! h07lW oeconomicus, sino tambien los imperativos de! sujeto
moral" (VC, 127). El prop6sito de tales tecnicas, al menos en estos Iugares,
no era fundamentafmenee "subjetivo", Se les consideraba como medias efj.
caces para poner eI prisionero en un estado en el efectuarfa el erabaja de
reforrna sabre su prpRia con~ueta,

En el modelo de;Eilil.d.el.t@..de los cuaqueros, fa prisi6n de Walnut Street,_ " J..
abierta en 1790, se combinaban en una instituci6n total las mas importantes
!ecciones de los sistemas ingles y hola'ndes, El imperativo econ6mico estaba

presente!~UllilJlimid~poreI trabajo de los prisianeros~1

IGada ind ivid uo debfa ser estrechamente su pervisado, su tiempo organizada
de la manera mas eficiente posibJe, su dia dividido en segmentos producti

;;P'Vos, El imperativo moral tambien operaba: a cada prisionero se Ie propar
cionaba consejo y direccion espiritual. Los cuaqueras Ie aiiadi~ron a esto
algunas nuevas dimensiones propias-jEl castigo de un crimen se realizaba
ahara en secreto, eras los muros de fa prisi6n;fEI publico confiaba el derecho
de castigar a las autoridades correctas y m~ adecuadas, Eseas autoridades
tenfan libertad para llevar a cabo no s610 La. eransformaci6n de los recalci.
trantes en respetuosos;sino una rehabilitaci6n total y camp leta de todos los
aspectos de la '<ida de un prisionero, Las cIaves eran el eonocimienco, la ob
servaci6n detaUada, expedientes completos y una cIasificaci6n escrupulosa.
Un severo y detallado interrogatorio S bre las circunstancias del crimen, el
comportamiento del criminal, su progreso durante la detenci6n. y un cono-
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cimiento creciente del criminal yde la criminalidad en gener~:Jl,jllntocon los
impertHivos de reforma econ6mico y moral, comprellden los elementos que

componen esta nueva figura del castigo.
Sorprende la aparici6n y la rapida aceptaci6n de la detenci6n preventiva

como la forma principal de la sanci6n criminal, no porque incorpore algunos
de los principios propuesws por los reformadores dela llustracion, sino por
que viola, invierte 0 contradice muchos otros. Estos contrastes pueden resu
mirse del siguiente modo: el castigo ya no busca una representati6n publica
de los signos y una intuici6n moral didactica; mas bien, intenta una modi
ficaci6n del comportamiento -tanto del cuerpo como del alma- a traves

.g
e

la aplicaci6n precisa ienrrasdde recnicas ad min iso-ativas de saber YRoder..
EI~tigo tend ria ~~t9_~\!?nd-9Jlegara a p~C?d ucir "cuerpos d6ciles"]Una 'j
vez mas, la aplicacion del castigo se inscribla en el cuerpo, pero su meta ya
no era aplastarlo, desmembrarlo y subyugarlo. Mas bien, el cuerpo debia,
ser entrenado ejercitado Ysupervisado. Se hizo necesaria la producci6n de \1

un nuevo aparaw de control, un aparato que llevada a caoo este programa

,disciplinario. £Ste llegaria a ser un aparato de vigilancia total, continua y
eficiente. Mientras que el ritual de las tortura y la confesi6n y la ciudad pu
nitiva de los reformadores se llevaban a caoo en publico, esta nueva tecnica
de castigo exigfa eI secreW. Tambien requeria de una creciente autonOmla
de funcionamiento, libre de influencias entrometidas; "un tamar en cuenta
escrupulosamente a cargo el cuerpo y el tiempo del culpable, un encuadra
miento de sus gestos, de su cond ucta, por un sistema de autoridad y de saber;
una ortopedia concertada que se ap lica a los culpables a fin de enderezarlos
individualmente; una gesti6n aut6noma de ese poder que se aisla tanto del
cuerpo social como del poder judicial propiamente dicho" (VC, 135).

La tecnologia disciplmaria
--'\

Debe subrayarse que\las prisio~;son solo un ejemplo, entre mucho>
I otroS, ~e esta tecnolo~lade la disciplina, la vi~i'!..xs.l castigo. Una de las
, tesi.5 centrales de Foucault es que las prisiones mismas, asf~olosopusculos

sobre la forma ideal de cas 'go, son unicamente las expresiones claramente
articuladas de practicas runs generaLizadas para disciplinar individuos y P •
blaciohes. A 10 largo del siglo X V Ill, Ysobre todo en el X IX, estas tacticas
se extendieron a 00-05 sectores de la poblaci6n, otros lugares de reform

a
,

otraS admini.so-aciones de cono-ol. La instituci6n del hospital 0 la escuela
no ~ realmente el blanco de Foucault, no mas que la prision. Mas bien, Ie
interesan los procedimientos disciplinarios en Sl mismos. Ahora podemo

s

abordar estas practicas y aislar sus caracterfsticas generales.
, LLa disciplina es una tecnica, no una in.stirucior/ Funciona de tal modo que
\ pucde ser apropiada de manera masiva , casi total,en ciertas instituciones

\

(ca:5a de detenci6n, ejerciLOs) 0 usada con fines precisos en otras (escuelas,
hospitales); puede ser utilizada por auwridades preexistentes (e1 control de

'Oenfermedades) 0 por ciertaS partes del aparaw judicial del Est.ado (Ia policfa).
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Pero no es reducible ni aslt1lilalJle a nrn una d ". ., d' . . g e est"s Instanc as .
LJ. lsclphnJ. no s6lo reempl:llJ. otras f< d r paruculares
sociedad "-lis bl~1l las "invlSte' 0 las °lrmJ.s e poder que existian en la

d" co onlla vlOcul:indolas d'
su omlOlO, aumentando su eficacia ", b ' .. ,exten lendo
los efectos de poder hasta ios ele ,y,:o re.todo perrruoendo conducir

_ 'C _ mentas mdS suoles y mas I' .. (VC

1
" ( omo funClona? Segun Foucault la d" .eJanos, 219)
~cuerpo, al menos en lo .' - LSClpl:na o;2era primari~f!l<:"~~_~o. \
luego, la imposici6n de una f~r~~~e;~s eStadlQ,S :ci e sus desa!roUo. Desde d
euentra en todas las . ontrol SOCIal sobre el cuerpo se en-
narias es 1a forma quSe~~~:~~~~~:n£~:lc~racterilA a las sociedades discipli-

que h~y 9u~ a~alizar y dividir en sus a~sec~on7~~lti~uerpocomo un obJeto
nologla dlSClplinaria es forjar un cuerpo d6cu "q ~ La meta d.e la tec
puede ser utilizado ue d ue pue e ser somendo, que
~C6 fu' ' q ~~a.~r transformado yperfeccionado" (Ve 140)

mo nClonaesto?~ se divid ... 1 . ,. -\
plo, los brazos y las piernas. Luego se tom-2

a
cuerpo e~dndldades, por ejem- \~

P d 1
,nestas um a es de rna

ara a, y se es somete a un entre . nera se
lograr el control y la eficiencia de o~:~~~~~lr~c~oy calculado. El fin es
todo. Uno piensa en los e'ercicios en 10" e ca .~ u.na de las partes y del
tanto esfuerzo La escala ~ c . I 1 ' que ~os eJcrCltos reales realizaban

h
. rUCla e mayor sIStema de I d [

umanos, el mas preciso prod' .' . contro e os seres
..\ la base mas pequena :nas UC?VO y comprehens.lvo estaria fundado sabre ")

\

empezando por el cue~ 0 co~~~~~~;a construcClon de .un "micropoder", I IT
d~1~isciPI.inari~!. ~ que ha.de ser mampulado, es la c1ave~ -,

~ la dlmensl6n slgnificativa .. ~\
mizada y suenciada. Durante la epoca ~af.rogr~lvamente19narada, mini- ~
atenci6n a la mani ulacion co Ica, rruentras se Ie prestaba tanta
fesi6n publica todfvia corona~eftad.e I~ re~resentaciones, mientras la con-

nt ~p'eclalmente~tej-~~citoy~~r~~~~~1 ~~~:~~~J:nr~Go, las discipli-
t cmcas y racticas para tratar a los seres-h . enClOsamente
ser moldeados, no como sujetas que deben ~e~~~~~c~o~oobJetos q.ue deben
deben hacerse circular y leerse. EI cuerpo ya n a ,os 0 com~ slgnos que
como portad d . 'fi . ' - - 0 pareCla ser tan lmoortante Arrirr--;; ?~ e_~_I[~Ca~I~. Par ejemplo, el valor mil' :::3--~ I.)

rna la retonca corporal del h - ".. ltar, que Foucault (
ahara en la organlzaci6riTormaf~.9{ , ~Ierde rmpor~n~ia.; eI acento estaba
tes constitutivas del cuerpo :f'1 RY ' n resp~esta dlsclpLinada de las par-
F .. ", __re ~jO auto [11jnco de mano' .,

" oucau[t tamblen menciona el e'em -jo;.ci-l ,....--.--;-;----~~-W~~~·-1U>JC?y
encueno-a vestigios de tales e' J.. P ~ os el~rClclos milltares/ Si bien
mucho.l., _. Jerc.rClos en el eJerClto romano, esws estaban

m= gene.altzados en el slglo XVIII E"~'---' . 'd - ------. .., . ue'erclClO e los ....u~ 'ernl

convlrtIo en pane llltegral del fu' . _:.J----. \. :e-0..¥Se
se concentr6 principalmente en l~c~~~~:~~~t~dt pode~ en.virt~d de que
los n:ovimientos de los cuerpos de los soldad e a coordlOaCl6n mt~rna de
p~na :nun.ciarse as!: T6mense unidades e os. _La regia que aqul opera,!
dImensIon slgnificante, formalicense l p q~enas, desp~Jeselas de toda

-j, estas unidades entre Sl yapli as Operaclones que vlllculan a todas
quense a gran escala.
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l

L

, I . )
. esttl orientAdO hacia un uso dl(e.r~nteAe ue~po/,

Tercero, el m~cr?p~er '.. . ." .. ha de funcionar de manera efiClcnte
Si dpoder disClplJnano, el dressage, e busca reducir a la docilidad
y efectiva, debe operar sobre los .~~erp~t c~~trol no debe aplicarse de rna·
tan continuament.e como sea P,OSI e'

l
lares La estandarizaci6n d~l

nera esporadica, ni siquiera a lnt1ervados r?~u de las' significaciones requ ie·
. I ficacia yare UCClon Imodo de funclOnar, a e I A.demis La meta deseada y as

ren de una aplicaci6n constante y reg~ ~r.. Para lograr ~te_s.\,leno d.e f.)
ttcnicas disenadas para alcanzarla se slon~nde oder) deben codificarse

docilidad to~1 (y su correspo:~~\:sa~~;;:ione~del e~pacro: .del ti~n:P?
Y

elercltarse mcesantemenJ5__. -' -_....... -C-I~ las teCnlcas dISCIPI-
:.J='------ - -.--.--- 10 largo de la epoca "",Ica, .

y inovimien to , Por tanto, a . li . ttcnicas especificas y utilitanas,
, naria! se volvian m~ econ6mIC,as,. a~a ncasi momento en que nace un aTte
~El momento histoQco de la dlsClpli,n~ es e t al aumento de sus habilida-

h no tiende Unlcamen e , d
del euerpo umao~que d "6n sino ala formaCl6n e un

, h er mas pesa a su sUJeCl , ,
des 01 tampqco a ac, . 0 10 hace tanto mas obedlente cuanto]
vinculo que, en eI mlSmo mecanlSm, 0 entra en un mecanismo de po
mas uti! y al reves (.. ,} EI cu~rpo hUI man [] La disciplina fabrica

I d uc la y 0 recompone ."
ider que 10 explora, 0 esar u 'd mentada y una dominaci6n

'd6cil"'" ( establece] una aputu aucuerpos '-', , .
,acreceotada" WC, 1~42), " elemento esencial de esta tecnologia.
\ EI@ilEoIE.s:~eSE.'!9~ con~u~l~au~ anizaci6n de los individuos en el es·

La disciplina procede a parur ergo especifico de espacio, En el
, I requiere de un contorn

PaClo y por 0 tanto 'li conrramos que se ha puesto
'I La La 0 en el campo ml tar, en , d

hosplta, en escue. d' Una vez establecido, el enreJa 0 per-
La confianza ~n u.~ enreJado enr .e~'ividuos que deben ser disciplinados y
mite la distrlbuClon segur~ ~e os;; 'lita La reducci6n de las multitudes pe
supervisados; este procedmuento CI . 'viduos fi'os d6ciles.
liO'To$35 0 de los vagabundos errantes a l.ndl'6 'ntejna ~el ~aciod~e

O' l 'd' 'linanalaorg?nlzaClnl - .-' .
En I~ t~cn2lQg!a ISC~P'. '=1___ I en unidades !'_e.gl,lI?Les, Este e:paClo

d Ion nClplO de una dlV15H:>!L~leJU.e~t4.. - . E a cod ificaCion tan
.r:.:..----'-----·~d Clas yausenCias. n un . ,

se basa en un pnnClplo e presen . alor Estas ranuras bClll-
d I . do se Ie aslgna un v .

simple.acadaranura e enreJa.. ' I er a Unavezqueseestablece
taD laaplicaci6n d,e t~C~llCas d~ ~LS~~d~n~~i~udu~ s~ lugar, yen cada empla
el enrejado, e.l p~nClpl~ rera. A

6
)I/LOS individuos son colocados, transfor-1

zamiento un lndlVlduo (VC, 14 'I' -;-- , de medios/Para una
'1 <n:l.d<>s V obsef'lad?~.~.una impt~lOdnan~_economec~arl'o defirtlr de ante-
~"-"----- fi . 0 ucova es n ,,-'

: operaci6n plenament.e e Clente y pr , tilirar' enconrrar indivi-
? mano la. naturaleza de los element?s, ~ue s~ va~~~coloc~r1os en el espacio

duos que corresponda? a~a d~fin~Clo~Jc~o~~en'la esrructura del espacio
ordenado; iguaLar la d15trJ UCI n e, d be ordenarse todo el espacio que
en La que van a operar, En consecuenCla. \be haber ni desperdicio ni bre
se balLa denrro de ,un area confin~da, no d "En la di.sciplina, los elemen(Os
chas ni margeoes libres: nada de escapar. d fi or ellugar que ocupa
son inlercambiables puesto que cada uno sed e

l
ne ~os" (VC 149). El exiw

en una serie, y par La distancia que 10 separa e os 0 ,
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de los espacios ctisciplinarios rlepende, entonces, de la codificaci6n de esta
organiz"JCi6n "estructural".

No puede evitarse observar que esta descripcion de la organizaci6n
espacial es una analogia cas) perfecta de las definiciones de elementos, trans
formaci~ne~Zserie~ que los pensado~es estructuralistas franceses plantearon ,i

como pnnClplOs u Olversales. Como vlmos antenorlT\ente, Foucault escribi6 ;

I
Las palabras y las cosas como una arg,ueo10g1;uteLes.n:ueturalism.9. Leemos I
~igilar y casliga:, en gener~S9...!!.1~una.genealogia.del disc~~2.-~~uct:-:~a-

I ~ta Ylas Eracu_c~q,U~J9_!i<;o.fI:l~n.<ll)..· A _.
It- Fousau It da dos ejemplos de esta organizaci6n "estructuralista" del es- "'F(5'\",)
pacio~~ ...h~~2..ta1_militar y una rabric~/ ElLhospital militaV de RochefoTt&-="; ..;
sirvi6 como uno ere los primeros expenmentos de espacio disciplinario, Los
puertos miJitares constituian locales particularmente apropiados para ex
perimentos disciplinarios, puestoque ofredan los tipos mas peligrosos de
mezcla de cuerpos. Aqui, marinos, desertores y vagabundos se reunfan con
enfermedades yepidemias procedentes de todo el mundo. La !area del hos-
pital militar consistia en regularizar y controlar eslas peligrosas mezclas, En
tales puenos la divisi6n rigurosa del espacio cumplirfa cieno numero de ob-
jetivos al mismo tiempo: poner en cuarentena a las personas con enferme-
dades contagiosas, capturar a los desertores, vigilar las mercancfas, Elorden
hospitalario oper6 primero a traves del conrrol de las medicinas. Luego el
enrejado se extend i6 ala identificacion de los pacientes ya mamenerlos bajo
observacion analitica. Su separaci6n en categorias se basaba en la edad, en
la enfermedad, etc. "Poco a poco, un espacio administrativo y polftico se
articula en espacio terapeutico, tiende a individualizar los cuerpos, las en
fermedades, los sintomas, las vidas y las muertes [... J Nace de la disciplina
un es$aCio medicamente util" (VC, 148). .

f En as fabrLc_3.Ld~lfil)~l de fa ep'oc~__sI~~'h organizaci6n del espacio y I
su funcionamiento son mas complejos. Se rrata no s610 de conu'olar una~
poblaci6n, sino de vincu lar este control con la prod ucci6n. Foucault da el

. ejemplo de Ia manufaetura Oberkampf en Jouy. La fabrica estab;l dividida
en una serie de talleres especializados, separados de acuerdo a sus funcio
nes (estampadores, rransportadores, entintadores, grabadores, tintoreros).
EI edificio mas grande, construido en 1791, era realmente enorme: tenia
liD metros de largo y rres pisos. En fa planta baja se hallaban 132 mesas
acomodadas en dos hileras. Cada estampador trabajaba en una mesa con
un asistente, 10 que hada 264 obreros en total. Los prod uctos terminados se
apiJaban cuidadosamente aJ final de cada mesa. Un supervisor que recorrfa
e1 pasill0 central entre las dos hileras de mesas ejercia una estrecha vigilan.
cia. La operaci6n en su conjunto podia ser cuidadosamente vigilada y la
producci6n especifica de- cada par de obreros podia ser facilmente compa
rada con la de lOdos los otros. Mas de cien anos antes del taylorismo, estaban
definidas las operaciones elementales, cada variable de esta fuerza -vigor,
rapidez, constancia en la habilidad- era observada, comparada y contabi
lizada. "Rotulando asi de manera perfectamente legible toda la serie de los
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cuerpos singulares,. ~ .tuerza de trabajo puede ana~izarse en unidades indi
vid uales. Bajo Ia dlV1516n del proceso de prodl~cClon, ~I m15mo t1empo q~e
ella, se encuentra, en el n3cimiento de la gran lndus~na. la descomposlClon
individualizante de Ia fuerza de trabajo; las distribudones del espacio disci
p 'nario han garantizado a menudo una y otr~" (VC, 149), En tal siste~a:.el
obrero individual, el paciente 0 el escolar pedla ser observado con prec15lon
y comparado COil los oaos. A1 mismo tiempo y por los m~m?s, medios, pod ia
Uevarse a cabo con exito el ordenamiento de toda la multlpltCldad, Este con-
aol de la celula era concomitante al orden de toda la operaci6n. ,

La discipli::la, entonces, opera de manera L1iferenciada y precisa saore 10 /,
cuerpos. "La disciplina 'labrica' individuos; es la tecruca espec.ifica de un

?,poder que se da a los individuos a la vez como objetos y como Ins~rumen- ..,;
toS,de su ejercicio" (VC, 175). No 10 hace aplascindolos. 0 sermo,ne~nd~los. ,,'
sino mediante procedimien~s"h,umildes" de en?,en~mlen~y d~t~l~uCl6n. ~
Opera a rraves de una combmacl6n de observaCl6n jen'lrqulca YjUlClO nor- 0

I malizador. ESlOS se combinan en una tecnica central del poder disciplinariO'~

- el examen.
La observaci6n jerirquica es un elemento clave en el examen/l,a meta es

1;.acer de la vigilancia u.!:!Jarte i~~~a1 de ~ producci~nJJi-~c?ntrol. El
acto de vigilar y ser vigilado consuruye una aetas tecmcas pnnClpales p~r
medio de las cuales se pude vincular a los individuos dentro de un espaClo

_ disciplinario; /EI primer modelo de este conaol por medio de la vigilancia,
de la eficiencia a o-aves de la mirada, del orden a traves de la estructura espa
ciAl, fue el campo militar, Aqui eran posibles la organizaci6n y la observaci6n
to tales , Las funciones que se desempeiiaban aqui eran limitadas, pero el
modelo funcion6; mas tarde se extendi6 a la construccion de grandes esque·
mas urbanos, proyectos de viviendas para los obreros, prisiones, escuelas,
etc. A gran escala el modelo del campo militar ofrecfa, control a, aaves e
la jerarquia y la observaci6n. Pero primero fue necesano perfecClonario e

o tros sitios.
Incrementar Ia visibilidad interna, dando lugar a un examen continuo, se

convirri6 en una problematica general para el arquitecto de la epoca Clasj( "
Proliferaron los pianos para escuelas, hospitales y utopias en las que la V~l'
bilidad se incrementaba al ma.."<..imo. Tomemos, par ejemplo. la coostruCCIon
de la Escuela Militar en Paris. EI prop6sito de b Escuela era t.odavia el rigor:
"Ed ucar cuerpos vigorosos, imperativo de salud; obtener,ofiCJ,ale~camp: ,en
res, imperativo de calidad; formar militares obedientes, Imperaovo polioco;
prevenir ellibertinaje y la homosexualidad, imperativo de moralidad" (V~.
1i7). La arquitectura permiti6 en parte llevar a cabo este obJenv<;" El edI
fiLio se consrruy6 con largos pasillas de celdas monasticas. Cada dlez celdas
tenian un oficiaJ. Cada individuo se Ie daba un compartimiento cerrado que
Lo separa de sus vecinos -perc con una mirilla para poder ser observa,do.
Eo eI comedor, las mesas estaban dispuestas de tal modo que las de los I 

pectores erao mas alras para una mejor observaci6n de los reclutaS. L
leainas tenian medias puertas pero muros laterales completos. Estos yotrOS
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muchos detal!cs puede,n p~recer in~ignifiC<lOtes, pero constituian una arte
e<>enclal de la tecn~ll)gl~ dlsclplmana, La individualizaci6n y la observ~ci6n
se enlazaban en ellntenor de este espacio estructural.

L,as, cos~ se ~omplicaron todavia mas cuando estos detaUes que ermiten ;)
la vlgllancla se Integraron a un aparato productivo EI fraud .- p Ib ' 1 f; , e, '" oereza, e
sa otajC, a alta de destreza, la enfermedad y la incompetencia p~eden ser .
extrema~ament,e costosas,cuando se multiplican por el tamano creciente del /'-

y ~parato Indus.t~l,al. El a~~culo de la Encydoped~ ~bre !a "Manufactua" de-
l fine la supe,rvJ.slOn especi1J:z~da como,u~a parte indispensable de los medios
i de produccl6n. Los ~uperv15Ores se d15unguian jerarquicamente de los obre-

I
,-'- ros, pe:~ son par,te mtegral d~ la nueva 0~anizaci6nde la producci6n. La

s.upervtSl6n adqUiere u~a funCI6n econ61ll1ca crucial, mienrras que al rnismo

I
nempo slgue desem~e,nan~osu pape! disciplinario. f.I poder; mediante eI
:.efi~a,mlento de la. VlgilanCla. en ;sras fabricas, se organiz6 como un poder
mulUp!e, auto,~nco yan6mmo (VC, 182) -0 casi. La gente, desde luego,

I 10 p,on~ ell ~rac~ca, pero su funcionamiento espedfico dependia de la or-
i gan.I~~16n, Vigilantes perperuamente vigilados" quiere decir que desde
\ l~s mlClOS de la ~istoria industrial, el pedeI' y la eficiencia se integra~ en un

s:st~ma;.el espaClO y la preducci6n se vinculan a traves de una 6ptica de la
Vlgilanc~. '
.Pa~ que est~ sistema discipli~ario pudiera funcionar, requeria tener un

cnteno que ,u mficara ,sus ~peraCiones y COn5olidara sus sanciones red ucien
dolas a ~n mv:1 tocIav~ mas fino de ~pecifieaci6n. Es!e criterio era...el~jJ,ticio

~l!l~~l~dc:.r_._.FoucaultIocaractenza como untipo _de"m~enalidad"'
Cl.~~.!e Q~!f!.I~alpoderrecuperarcad':L'~,e~masareas d~la vici~-demasiado'
:vtale~ y local~ para ser. incluidas en el t~i(i~-le-iaC H~bia ~una verda-

• ..., ~cropenalidad del u.emp9 (retrasos, aus~ncias, interrupClones de ta-
v reas),ae Ia acnvlcad (laID de atenci6n, deseuido, talta de celo) la manera

de ser (des~ortesi~, desobedi;ncia), de la palabra (charla, inso'lencia), del
c,uerpo (acutudes lllcorrectas, gestos impertinentes, suciedad) de fa sexua
lidad (fulta de recato, indecencia)" (VC, 183). Gracias a la especificaci6n de
I~s aspectos rna: tenues de la conducta cotidiana, casi todo se vuelve poten
c~len:ente'puUl?I~.~l n~ conformista, incluso el temporal, se volvi6 objeto
de la aten~6n dLSCIphnana. .

), Todo el comportamiento, ent~n~es, s~ hallaba entre dos palos, el bien yel (
: mal. Enae estos dos polos podIa Idennfiearse una serie de pasos precisa y \

-D gradu3.1. ~odia cualltifica~e y establecerse el rango de una ofeGsa insignifi.
cante ~artlcular, E~tr6 enjue~~ la posibilidad de una "cootabilidad penal".
A ~ves de :st?S metedos analiucos cuantificables, podia establecerse un ex
~edlente.obJenvosobre cada individuo. Asf, "al sancionar los aetos con exac
n~d, calibra los i.ndividuos 'e~ v~rdad'; la penalidad que pone en prictica
sc tntegra en el c!clo de conOClllllento de los individ uos" (VC, 186). Puede
~~b~ecerse '.I na Jerarquia objetiva en virtud de la cualla disaibuci60 de los
mdlVld uos se justifica, se legitima yse hace mas eficiente.
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£1 efecco del juieio normalizador es complejo. Parte de una prelOls::l inieial
de iguaJdad formal entre los ind ivid uos Esto eond uee a una homogeneidad
inieial de Ia eual sesaea fa norma de eonformidad. Pero una vez que se eeha
a andar el aparalO, hay una difereneiJei6n e individuaJizaei6n eada vez !115s
finas. que separan y c1asifican objerivamente a los individ uos.

I ..i £1 procedimiento que reune a fa vigilancia y al juicio normalizador es 10
.'que reconocemos mas facilmente como...Ln examef1;i En este ritual, la forma
. ~o(Ie~n!1_del poder y fa forma moderna del sabe~'--<ie los individuos. en am

~I boscasos--se unifican en una sola tecnica. En su coraz6n, eJ examen "mani·
f fiesta el sometimiento de aquellos que se persiguen como objetos y la objeti
:; vaci6n de aquellos que estan sometidos~ (VC, 189).)Puede considerarse que

se tram, a primera vista, de un desarrollo relativamente benigno. Tomemos
el ejemplo del hospital. En el siglo X V I I. el medico visitaba el hospital pero
tenia poco 0 nada que ver con su adminisrraci6n. De aqui se mueve a una
posici6n de creciente participaci6n, debida a ta naturaleza misma del tipo de
saber que busca y de los metodos que utiliza para obtenerlo. A medida que
el hospital se convierte en lugar de entrenamiento y de conocimiento expe
rimental, el medico desempena un mayor papel en su funcionamiento; tiene
mas asistentes; la forma misma del hospiGll cambia para fucilitarle sus rondas
y sus examenes. los cuales se convierten en el centro de interes principal deJ
fa adminisrraci6n del hospital. Como Foucault 10 analiz6 convincentemente
en El nacimiento tU la clfnica, el hospital bien disciplinado se convini6 en [a

~ conrraparte fuica de la disciplina medica. Estos cambios no fueron ni benig
nos ni insignificantes, ni dejaron de tener consecuencias.
L~importanciadel exame_r!fen el hospital 0 en otra instituci6n se bas6 pri

mere en una inverslon sutil pero importante. En las forma tradieionales de
poder, como la del saberano, el poder mismo se hace visible, se expone 3bier
r:amente, se despliega constantemente. La muchedumbres son mantenidas a
1a sambra, y aparecen unicamente en los margenes del brillante respland r r
del poder. £1 poder di,s{;iplinario invierte estas relaciones. Ahora.~
mismo el que busca fa invisibili<!.~<L;:.19S objetos d~_p0~.L=a!i-~~1QU9.Q~eI
los-quese ejerce-~Eel~n 10 l12as ~.&!~Este hecho de la vigi1ancia, e la
ViSiliilidad constante, es eI que constituye la clave de fa tecnologia disciplin .!

? ria. UEn el espacio que domina, el poder disciplinario manifiesta. en euar to
a 10 esencial, su poderfo acondicionando objetos. EI examen equivale a fa
ceremonia de esta objetivacion" (VC, 192). EI poder funciona ahora gracias
a es~i6n de fa visibilidad. ~

'~~nd~ por medio de fa recopilaci6n de expedientes,.~~trans
forma a cada individuo en un caso susceptible de ser conocido, Para Fou
cault, esto representa un cambio mayor. Anteriormente, las minucias de la
vida cotidiana y de la biografia individ ua1 habian escapado a la red del sis
tema legal formal ya cualquier genero de escritura. Ahora se les examin
bajo todos sus :1ngulos. Ahora se invierte 10 que antes habia sido un disp 
sirivo para alabar heroes -Ia atenci6n lumina sabre sus vidas, fijadas en
13 escritura. Las actividades y los pensarnientos mas mundanos son escru-
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pulos..1mente regi,strados. Con ello~i<l funclQ.!1..Q.~ indivudu:.lli ... .
su pape!. En reglInenes como el feiida[, la indiviciu;iiza~i zac107~ambla
bs reglOnes superiore d I ..l C --", .. " . . n es maxima en
d---···.' .. _.X e pou..er. uanto mas se eJerCla el pode ' .

eSL1caba como mrhvld uo -mediante 105 honores I " . r, mas se
tu m??s en las quI.: se es en~errado. En un re imen d:ctr~ugIO, e !ncI.u~o las
IIzaclOn desciende P d' --,.. :'. g:._._ .., plinano,larndlVldua_
... ,--,.:---... . or me 10 de la VlgiJancla de la observaci6n c .

:'S~~~dlvldualiza? todos los que est5n sujetos al'control. EI ritual def;:~~~ :
; Pa . uce expedl~ntes que conoenen observaciones minuciosas. EI nino el I!fd Clente, e.l cr.I~Jnal, son conocidos de manera mucho mas detalfada u~ el I

. Id' ulto, el lOdlVlduo sano y el eiudadano respetuoso de fa leyes El ~xpe eb
lente reemplaza a la epopeya. . .-

:() Ja ~~feo:er.~o ~lo ha introd.ucido, ahora, fa individual.idad en el campo de!
tura U aoon, smo q~e la fip de manera objetiva en el campo de fa escri- .1

. pon~nte:svea~~fard~le~~e~~~~nat~a~:to documental se e?nvierte en un com- (b

autoridades fiJ'ar una red de cod'fi I P?,der'b~o~ expedlentes permiten a las
I I caoon 0 ~euva r.hentras· d

~i~~db~~'l mayor es la esp~cificac!6n. Esea acumulaci6n de docu%~n~~~nei~~
I b

en un ordenamlento Sistematico permite Uta medl'da d fi 6
go ales Ia d . '6 d e en menos
estimac'6 d eStn~cl ,n ~ grupos, la caracterizaci6n de hechos colectivos la

. I? e. as envaclOnes de los individuos unos con res ecta a otr~s
y s.u dlstnbucl6n en una 'poblaci6n'" (VC' 195) EI' d"d P ,
ob eti dr' ,. In IVI uo modemo 
s ~fu "': 0, a~a lzado, fiJo- es un logro hist6rico. EI poder jamas ha ei<>rcido

u nClOnaml<:nto y su saber sus inves" b J-
sal Mas b' '~' ugaclones, so re una persona univer-

od len~_I~~ uq es el efecto y eJ objeto de cierto cruce de saber
~eI er'

d
Es e1Jroduct~ ~Ios complejos desarrollos estrategicos en el camp~

po er y e l?s muluples desarrollos en las ciencias humanas

1ha:O~J s.urglITuento de 1a,,~!~!1ci~~.clinicasdel individ uo se d io u~ K!:.an paso J
. Iaci~an deoenClas del hombr~ tal como~hoy. Esta vasta recopi- :
: datos, la prolrferaC16n de los expedientes y la exp '6 . , .

de nuevas areas de in t.i . . ansI n conanua
fi' v~ ~aC16n, se desarrollaron en coneu rrencia can un

re na:I1lento y un floreclmlento de las tecnicas disciplinarias ara observar
.~ y analrzar ~I cuerpo, con el fin de hacerIo mas susceptible de ~ani ulaci6n

.' ~~o~:~~~araF?uc~u.!t, ~~~cim.ie~to.~e J~ cienci<iS del hombr~ no fue
'." 0 glonoso. Hay verosJnulmente que busca· I' - -- h'·cre--n-". I . r 0 en ~sos arc IVOS

): poca g ona donde se e1abor6 el juego moderno de las coerciones sobre
~cuerpos, gestos, comportamientos/(VC, 196).

~. Fo~cault afirma que ex.iste un vinculo estrecho entre la definici6n que las
j~~as humana:ydan de sf mismas como "disciE!!nas" academicas Como tan
,I~£:icil~ente las Ua~amos, y Ia difusion de laytecn<)IQgfas diSgelin~rias? Esto
~ ~ r.n d que una simple :onverg:n~ia re~rica. Las £iencias S~(psico-
e~~ e~o~.afia, es~dLStJ.ca, cn~I1ln?Io~a, higiene social, etc.) se c~nstitu

y 1 P~I~ClPIO en e~ l?tenor de lOSUtuclones particulares de poder (hospi
~a~s, p.nslOnes. a?m~nIs~aciones)donde desempenaron un p~pel de espe
nad zaC16n. Estas Ins.OtuclOnes requerian practicas y discursos mas perfeccio-

os y mas operacJOnales. Esots discursos, estas pseudoeiencias, estas dis-
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cipli nas socio-cienLificas, desarrollaron sus propiJ.s reglas de evidenciJ, sus
propios modos de reclut.J.mienlO Yexclu 'i6n, SIIS propias departJ.lllent.J.liz..,.
ciones disciplinarias, pero todo esto en el interior del contexto mas amplio

d::: las tecnolog fas disciplinarias. t>
Esto no quiere decir que las ciencias del hombre sean un reRejo d irecto de.'

la prision, sino solo que surgieron en una matriz historica comun Yqlle no se \
han separado de las tecnologias de poder/saber que invistieron a la prision.
Con el fin de producir cuerpos d6ciles, utiles, la tecnologia disciplinaria del
poder "rec1amaba una tecnica para entrecruzar la sujeci6n y la objetivacion
[... ] El"sistema carcelario constituye una de las armazones de ese poder
saber que ha hecho hist6ricamente posibles las ciencias humanas. EI hombre
cog oscible (alma, individualidad, conciencia, conducta, poco imporra aqui)
es el efecto-objeto de esta invasion analitica, de eSta dominacion-observacion"

(VC.311-312).

Las cimcia.s sociales objetivant.es

La explicacion que da Foucault de la constn\ccion del individuo como:?'"\
70bjeto plantea cuestiones importantes a proposito de las ciencias sociales.

Una vez que noS percatamos de que laicienciasso~e desarroUaron en
Vun~matri0~poder,/nospreguntamos de inmediaro: lPueden separarse
\ras oenClas soctales de esra matriz, como \0 hicieron las ciencias fisicas? Pero

.)Si seguim.os a Foucault, .des~laza~osel acento haci~ d?s cuestiones diferen-
t.es: lSerIa capaz una C1enCla sOCIal aut6noma y obJeuva, que exclu yera de

I manera sistematica toda cuesti6n relacionada con su propia posibilidad, de
: producir intuiciones significativas Ygenerales de la actividad humana? Y,
~ 10 que es mis imporrante, lcual es la fuente y el efecro de esra lucha por la
) ~~omiaYJ~__'<~9j~tiv~Oua pregunta que Foucault pareceria enton-

ces estar obligado a constestar es I(pod rian reconocer las ciencias ~ociales Sll

dependencia, en cuanto a su posibilidad, de un transfondo de practicas soci .
les. y luego tratar cientificamente est.e transfondo»)Una vez mas, podriam
voltear la pregunta: lsi conL<iramos con una teOrla de las practicas de trans,
foado que hacen posibles a las ciencias sociales especificas, pod ria tal teoria

7 dar raz6n del papel social que desempeiian las teortas mismas?
Estos desplazamienros sistemiticos en 10 que consideramos que son las

cuestiones relevantes podrian parecer simples evasiones de los problemas
filos6ficos fundamentales implicados, pero de hecho se siguen de la logica
de la posicion de Foucault. Para empezar, Foucault rechaza de manera con
sistente inmiscuirse en un debate sobre cual es ~posici6~~e';~\ En 1a
epoca de La arqueolog£a (vease el capitulo 3) habia radicalizado la fenome-
IE3

l
ogia poniendo entre parentesis roda pretension especificad~y

i tambien todo intento de justificar 0 fundamentar la empresa seria de bus
I car U?aI~a objc:tiv~/Ademas, desde el principio, Foucault ha avanzado
I ramblen mas alla de la fenomenologia al poner entre parentesis el sentido

-q que el sujeto mismo Ie da a sus experiencias. Para el arque610go, las cues-

ISO

tJones de senado y de seried3d slm Ied' ., P mente no da lClon de ]a genealogia, sin embar 0 F pue en plantearse con la
cuesuones rdativils ala seriedad vef' °ducault puede plantear de nuevo
trata no ! scno 0 EI upo d . des a pretensi6n de una t~(;ria ob eli" e sene ad de que se
por eJ papel que han desempenado esras ~te v~, Sll10 una preocupaCl6n seria
~ esto 10 Ilamamos la dimension analiu o~aslque se pretenden objeuvas

escubre Foucault pertenece ala si n'fi ca.. e. upo de sentido que ahora
clencias sOClales obietivas g 1 cac.16n de la difusi6n de las lIam d
F ' d J para nuesrra socledad P a as
oucault ebe comprometersden I U . ara explicar este sentido

_I" . Regr~~mos ahora a nuestra n~~~ae :mamo~ !T!!erpretaci6!1) , \
Clales, al 19ual que las ciencias ls· libP egunta. lpueden las ciencias so- .1'

D sociales que las hacen posibles) Y l~a.2 erarse del transfondo de pricticas /1
de I I . 51 <;:>te es el caso lcwil 'I .os resu tados cientificos que 5 ' ,sena a slgnificaci6n
tener.claridad sobre el pape! esp:~:lndeen~onces c~paces de alcanzar? Para
estudlO del hombre debemos d c:s pracocas del transfondo en el
ta b" ' recor ar pnmero I . .

mien presuponen un rransfond . ,. que as ClenClas naturales
ud . 0 ae tecOlcas disc" .

as y un senudo de la relevan . .' nmmaClOnes compar-
adquiridas por medio del entren~:i~~~partldo-todas aqueUas destrezas
llama la "matriz disciplinariaN d .. 0 q~e forman parte de 10 que Kuhn

1
F Ideuna clenCla" H

: oucau t esarroUa de manerat'bre . ', i
c?mparaci6n entre la evoluci6n de ,a:e .

e 1I1:omp~~/una conexi6n y una
Cl.encias del hombre. Traza I clenclas de la naturaleza y la de las

d
. . un para elo ent I ..

. ISclplmanas en el siglo XVIII I d re e crecuruento de la tecnicas
111 . '6 Ye esarrollo de las te' .

vesogaCi n durante la Edad M d' D CnIcas Juridicas de
te:nente formadas de los si los ~ /;- ~sde sus raic~ en las cortes recien-
ffilento independiente de lo~ he h y h III, l~ tecnIcas para eI estableci-
ne "E . c os se an ramlficado d's. 5 qUlza cieno que las t.t. . ell lversas dlreccio-
d I' ma cmaacas en Grec' .e a med1da; las ciencias de I I ' la, naCleron de la tecnicas

fi
a natura eza en todo .

parte, a nes de la Edad Med' d I '. casa, naCleron por una
228). Durante la Inquisici6n I~" e ~ pr~cocas de la investigaci6n" (VC

,~ ti L . ' lI1vesogaClon desarro1l6 d '
P.> YO. os II1vestigadores refinaro I . . su mo do opera-

\

ciencia natural y los separaron d;s~:&roc~dlml:n.tos~e investigaci6n de la ) a)~
todo, las tccnicas de investi .. ncu os onglnanos con el poder. Con ~

I "h h " gaClon que observan desc 'bec os nacieron en una matriz de d ' ~I e.n y establecen los /'
Para las ciencias del homb I h' po. er real yecleslasoco.

J I re a lstona es otra las' . h ;.}
I as que nuestra 'humanidad' ' clenClas umanas "con
! su matriz tecnica en la min ~e encanta desde hace mas de un siglo tienen

& invetigaciones" (VC 228) upoa rehParona y aviesa de las disciplinas y de sus
, . ero asta ahora no ha 'd

per con su lugar de nacimiento N h .. .n 51 0 capaces de rom-

P
ara I . . . loa eXlsndo nmgu "G V"

!\ ~~ c.noas sociales comp-arable G 'lil n. r~n IgIlante'"
I) 'Los procedlmientos de exam-en- y'd" r.,.....~_~_ ,eo_par~_las_ clencla5_naturales
ttl e II1scnpCl6n co ti" -ota mente al menos estTechamente al . . ~ nu.an vlDculados, si no
.~'J raron. Ha habido, desde lue ' d poder d ISClp Ii nano en el que se gene-

go, gran es camblos, avances tecnicos. Nuevos

H "Kuhn, SCJe1U.jic Rroclwions, p. l82. [La tjlrudura dL 1_. I" "...., rroo tU"?1'U'j cuntifi.c4!, ed. cit.]
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lewdos disciplinarios han vista la luz del dia yestablecido vinculos cOll:pli
)dos con el poder. Foucault sostiene, sin emb:1rgo, que se trar.: de [ .ease
Science and Revolution" en The Qyestion Concemmg Technology (N ueva 'lark:
I d Ro w 1977) pp. 167 169.] meros refiIlalnlentos, y no dellar-arper an , '. ' . '.
amente esperado desaferramiento, del cruce del umbral haCla una Clencta

.1depend iente. . . . . I . ;'1
(Par que hay una diferenCla hlSt6nca en el modo como funclOna a matnz

isciplinaria en las ciencias sociales y en las natu rales?'5 Para respon?er a
sta pregunta, '~-men?Jdebemos observar mas detalladamente el fUnClQna
niente de las p cocas de trans fonda en las ciencias de la notur.a!eza, De
nanera creciente, las destrezas y recnicas sofisticadas han permltJdo a los
. tJ'fi os modernos "elaborar"H Los obietes hasta hacerIos entrar en unlen c J. I .
narco formal. Este Ie permite a los cientificos modernos alS ar Clenas p:o-
,iedades del contexte de pertinencia humana, y desputs ~omar las prop~e

lades carentes de significado asi aisladas y vincu larIas medl~nte leyes ~tn~

:is. Como cualquier destreza, I~ practicas que hacen poslble.a la ClenCla
latural implican un tipo de penCla que escapa a las reglas estnc~s. Kuhn
como vimos en el capitulo 3) destaca que est.:!:; destrezas se adqule~en tra·
.ajando problemas ejemplares, y Polan~ agrega que con frecuenCla estas
lestrezas no pueden aprenderse en los ltbros de texto, SinO qu~ deben ad
[uirirse a travts de la experienci.a. :<\de~as, esta:' ~estrezas C1enuficas presu
lonen nuestras practicas y dlScnmlOaclOnes c.oudlanas,.y par tanto no pue
len descontextualizarse al igual que las propledades /islCas que revelan, las
uales son independiences del contexte. En virt.ud de estas dos razones, .I~s

>racticas de los cientificos no pueden quedar sUJetas al ~po de ley:s exphCl
as cuya formulacion posibilitan estas practicas. S~n, segun Kuhn, u~ ~odo

Ie saber que es menos sistem~ric~ 0 menos anahz~bl:,~~e el conoctnlle~lto

:ncerrado en reglas, leyes 0 cmenos de Idenuficac16n . ?'Pero eI ~u nt~ Im
lortante para las ciencias de la naruraleza es que la ciencia natural t1ene eXlto
ustamente en la medida en que estas prlictuas de tras[ando ~ue hacen ponbie a
1 ciencw pueder! sn- dadas por supuestas e igno-radas por el cr.en1ifu:~/ , .

Las ciencias humanas tratan de copiar constantemente ~a eXltosa exclusl n
Ie cualquier referenci:l. al transfondo que hacen las C1enClas naturales en . us
eonas. Sus investigadores esperan que buscando un acuerdo. co mpartJdo
obre 10 que es relevante y desarroUando destrezas .de. observaCl6n compa:
idas, puedan darse par sentadas e ignorarse las pracucas de transfondo d~1

I Lll cuestiono fil0s6fiG13 presentes en La respuest;l. a e<;t;l. pregunt:l son trat;l.da.s en H. Drey
u.s, "Holism and HermeneutiCl", RruMw afMtlaplrysi£J, septiembre, 1980.

I Seg1ln H6d er, 105 objetos de los que trat;l. una aencia son 1 produao de una actividad
Ie ob:servaci6n ~~r /iru' que ~I llama btaronJunr "Ctda fen6meno nuevo que e.merge en d
am de wu ci.enaa se ebbora hast;l. que se collSlgue hacerlo enenr er: la coheren?3' nornuDva
<bje~a de b t=ria". V~ase "Scien e and Revolution" en T~ Qlwl"m Concmung Ttdrnolcg]
.'I/~V3 York: Harper and Row, (977), pp. l67, 169.

I Kuhn, 5<:i.cnlijU. Rr.JOlulicns, 2". ed., p, 192 [La tJlru<:lura <U las rroo{u;;io1Us c~nt(~aJ, ed. at.,
I. ).
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cientitco social, como se ignora el transfondo del cientifico natural. Por ejem-
pia, los investigadores dan hoy par sentado anaJogias de transfondo Ulles
mmoel modelo de co mQ.utacion1 y son entrenados en t.ecnicas compartidas
tales como Ia rHogramaci6'n,-con la esperanza de que puedan relacionar me
diante reg las estrictas los aributos y los factor~ carentes de significado que se
revelan desde esta perspectiva. Dadas tales tecnicas formalizadoras, podria
ser eJ caso, en efeero, que una ciencia social normal se estableciera; sin em
bargo, s610 pod ria hacerIo dejando a un lado las destrezas, las instituciones
o los dispositivos de poder sociales que permiten el aislamiento de facto res
yatributos. Sin embargo, estas destrezas y el contexto de practicas SOCialeSJ
que presuponen son internos a las ciencias humanas, asi como las destrezas

Ide laboratorio de los cientificos son internas a la histaria ya la sociologia de
la ciencia, ya que si las ciencias humanas pretender! estudwr las actividades huma- (
nas, mtonces deben, contmriammte a las ciencias naturales, tomar en ctUnia aqu.ellas

¥J aetividades humaruz.s que haeen posibles sus propias disciplinas. I l

~
Asi, mientras que en las ciencias naturales siempre es posible y en gen~

'I ral deseable que se establezca una ciencia normal indiscutible que defina y .
resuelva problemas relacionados can la estructura del universo fisico, en I
ciencias sociaJes tal ciencia normal indiscutible solamente indicana que seha

'li establecido una onodoxia, no mediante logros cientfficos, sino ignorando
eI transfondo y eliminando a todos los rivales. Ello significarfa que se ha
suprimido la tarea elemental de explorar las practicas de transfonda y su
significaci6n. ~_ cuesti6n es que las ciencias naE':lfale~~lo p-~eden_~'
Eomo cieoc:i<hUlQfrnaJ.~~. Desde luega, la ciencia normal debe admitir revo
luciones, pues de OtTO modo Ia ciencia no estaria abierta a ideas radicalmente
nuevas, pero la revalucion significa que hay un confticto de interpretaciones
-un desacuerdo sabre cierta numero de cuestiones y procedimientos de
justificaci6n esenciales- sin 10 cual el progreso cientifico es imposible. Par
otra pane, si una ciencia social alcanza la normalidad, ella significaria que
ha lagrado ignorar eI trasfondo soci.:ll que hace posibles sus objetes y sus
metodos disciplinarios; pOOda supon'erse entonces que una ciencia que se
limita a si misma de manera tan sistematica 5610 pOOria prOOucir genera
lizaciones predictivas muy restringidas. Este es el argumento desarrollada
par Charles Taylor en su importante articulo intituJado, "La intepretaci6n
y las ciencias del hombre" (197 t). 31 Taylor senaJa que la ciencia politica ob
jetiva, can su red sistematica de categonas socio--econ6micas, presupone Ia
existencia de nuesrras practicas culturales occidentales las cuales han hecho
de nosostros individuos aislados que establecen relaciones contractuales can
Otros individuos para satisfacer nuesrras necesidades y formar co lectividades J
sociales. Argumenta que, en virtud de que de manera acrftica da par senta-

I das estas practicas de trasfondo, Ia ciencia social objetiva es necesariamente
L incapaz de predecir y explicar fen6mepos tale3 como el movimiento hippie

~, .

31 Apareado en Paul RUJinow y William Sullivan (eds.). IntLrpnliue SocUd Sdenu, Ikrkcley y
Los Angeles, University of C4lifomia Press, [979.
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I lil difundida agitacion cultural a la que esle fen6meno dio una expresion
)arcial. Taylor sostiene que s6lo mediante Ia coo:prensi6n de.l senudo (~e
as practicas culcurales d~ ttasfondo p~ra los proplos protagonlstaS, podna
lOa ciencia SOCIal Uegar. 51 £10 a predeClr, al menDs 3 comprender de manel a
re[[03coVa la significaci6n de tal fen6meno ,

Taylor ciertamente tiene ra~?n en que u.na ciencia s~cial.hermeneutica '"1-:
:omo la que el defiende, tendr~ una venta}a 90bre J.a.; ClenClas soclal~s ob
jetivas en cuanto a ia compreoslon de mOVIITUe?lOS como los ,que tuYleron
tugar a finales de los alIOS sesenta. ~ero" como Y1mose~ el caplwl? 5, ?esde
=1 punto de vista de Foucault., las ClenClas hermeneuncas, 0 las Clenclas de
Ia intersubjetividad, tienen limitaciones inttisecas tan serias como las de las
ciencias sociales objetivas. . .

En efeClo, si tiene razon sustituir eI pumo de YlSta del protag0nlsta en re
Iacion con Ia significaei6n que owrga a las practicas de o-asfondo por una red
objetiva que excluya estas pr.kticas, constitu ye cienamente un progreso pero~
desemboca en problemas met~016gieos igualmenre fundamental~. Pues'l
desde el pu~ta de Ia analitie3 interpretativa, lo~ pr~tagoD1~~so
ciales como~os hi . .h~n p~rdido, muc.ho mas q.ue los Clenuficos objeavos,
el contacto con Ia Ob.JCuv3C16n progreslva que aene lugar en la soc.I~dad.
EJ~movimientocontra~cultural/teniasin duda una carrecLa comprenslon de
sl iiiiSn;~~ E.st~s·a~t~res, ~~-~feCto, buscaban poner de manifiesto e impugnar
cierto consenso que eI resto de la sociedad y las ciencias sociales daban por
sentado como natural y deseable. Pero estaban muy equivocados sobre su
propia significaci6n, por 10 que una hermeneutica qu: in.[entara pen~(J"ar

y explicar su punw de vista seria. de manera necesana, 19ualrr:eme lOCO

rrecta. SegUn eI amilisis de Foucault, las pracrjcas de trasf~nd? no p~ed"n
.s<:r comprendidas hermeneuticamente en terminos de su SIgnificado lO[er
subjetivo. Asi como los objews de las cieDcias social~ son prod uctos d.e! or
denamiento progTesivo de las cosas en nom?re del ~Ien.estar.de la ,soCledad
(10 que Foucault llama bio-poder), asf tamblen las slgTIlfiCaCIO~~ tnt':rsub
jetivas 0 comunes a las que apela Ta.rlor co.m? ?ase de su analIStS, son elIas
mismas prod uctos de vastas rendenClas sU?Jeov:zantes de nuesrra cu![Ur,a..

El incenw hermene}l_ti5.C? -Et:.. Taylor d~.lO~I..l:lI!~ly·~~nd.9.de_las_ Facu
~~a?alisis_.es_~nso~ec..ti:-?_!1l1Port':lDre.d~1lnte~lo ~elas.<:I~nCJas.5~
~~n~~..s.·<£lu~r_suerop_ta_~?~.z,d~C1pIJn~rta.Pero su sobreeso
maClon de la importanCl3 SOCIal del movllruenw contra-culwral-al ue 10
cond ujo su ill[enw de compartir eI punto de v~ta d.e! acto.r-. muesrra que no
puede suponerse qu~ l?s acwres rengan ~onClenc~: nt s,lqu~era vagame~~e.

del seotido de su acnYldad -al menDs Sl se toma senodo en 13 acepClOn
de Foucault, esto es, de que modG su actividad favorece "una sit~~ci~n es
trategica~?mplejaen unasoci :l d~~~" (HS.113). 5610unl;¢~'
pretativa'fomo la de Foucault permJUna, al me:lO~ de maKera retroacova,
comprender Ia adhesi6n casi esponranea al mOYlmlento contra-cultur I y Ia
manera como esre sirvi6 a las tendencias mismas de Ia cultura a la ue se
oponia -las rendeocias que produc:en tanto las cien,cias sociales objetivas
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:~~?,I~ subjetivas, yque e~apan neces:lri, m me a la aprehensi6n de est.3s'-.
CleOClas. . ..

U0;,\ vez que se reconoce la itnportancia d~ s practicas de trasfondo, surge
un~seguTlda pregunta: ~ pueden estas pracucas ser el objeto de una [eoria so
cm!.. ~a respuesta moderna mas poderosa a esta pregunta encuentra su ex
presIon ~n el.lncento de Max. Weber po.r desarrollar una explicacion tci!:ica
de La raClo~~1Jdad y de I~ cre<:lente obJeuvacJ6n de nuestta vida social{ we~erf
compre?dlO que la raClonalidad, baJo ~ ~orma de la burocratizaci6n y el
pen"amlento calculador, se estaba convlrnendo en el modo dominante de
co~prende.rl~ realidad en nuesrra epoca, y se propuso dar una explicaci6n
raclOnal obJeo.va de c6mo este modo de pensar habria IIegado a dominar
nu~~~as pra~ucas y Ja comprensi6n que tenemos de nosottos mismos. Este
anal1515 C1ennfico Ie permiti6 percatarse de los enormes costas del udesen
canto del mundo" pr~ducid? p~r el p~nsamiento calculador, Se percat6 in
cIuso de que su propla ~onzaCl6n se mscribia en el mismo desarrollo que
deplorab~, pero, como 10 han seiialado multiples comentadores, nada en su
me~odo clentifico podia justificar su convicci6n de que e! cosw de la racio
nalidad era m~ alw que cualquier beneficio que pudiera brindar. Dado el
punto de p~rud~ de Weber, todo 10 que podia haeer era seiialar los resulta
dos p~rad6JICOsde su anal isis y los crecienres peligros para nuestra culru ra.' ~

Heldegger y Adorno evitan las conclusiones parad6jicas de Weber alir- :--:
ma,n~o que no podemos tener una expJicaci6n totalmente objetiva de las .
praeucas culturales de trasfond.o que hacen posible a la tP.oria. y que por

\ 10 ta.n.to no. tenemos que conmbuir a la objetivacion cuando hacemos un !
:"J anal~15 ~CJal, aun cuando, de~de luego, esto sea posible y fa mayorfa de I

los Clentrficos sociales todavia 10 hagan. Aderruis, como vieron Heidegger y
Ador~o, uno slempre se encuentra en una situaci6n hist6rica particular, 10
cual slgntfica que nuestta explicac.i6n de la significaci6n de nuesrras pr~cti
cas c~ltura[es ll~nca puede estar Iibre de valores, sino que siempre implica
una InterpretaCl6n. EI sUJeto del conocimient6. lejos de situarse fuera de
to~o comexto, es producido por las practicas que se propone analizar. Esca
tes15 se apoya no tanto en argumentos como en analisis d etallad os: en eI caso
de Heidegger, media~te el analisis de las estructuras generales de la cuali
dad ?e eSlar en SlwaCl6n del ser humano, yen el de Adorno, mediame las
explic:aclOnes hist6ricas criocas de la producci6n del conocimiento.

v ~n nues[ra .reconstruccion .rerroactiva del pensamiento de Foucault. el si- \
gUlente ~as? Importante 10 dIO Merleau~Ponty. q~ien senal6 que los sujews
d~ conOClmlenw se enconrraban necesanamente sltuados. porque el conoci
mlento e: producto de La percepcion, que es la obra de un sujew percepwr_
corporalizado y, por tant~, e~enciajmente sieuado. Sin embargo, como ya ~

hemos observado, la exphcaCJ6n de Merleau-Ponty de esta corporalizaci6n
es tangeneral, queal recun-ir al cuerpo para explicilr la cualidad de estar en
sltuaCl6n, no conmbuy6 mas que a la delimieaci6n y reformulaci6n del pro
blema. Ade,mas, al abordar Ia cuesti6n del conocimiento objetivo a partir de
su base en la percepCl6n, Merleau-Ponty ignor6 las dimensiones hist6ricas
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I culrurales de ser un cuerpo en una situacion. y no fue por tanto Glpaz de
luminarlas.

Segun nuescra interpretaci6n, Foucault toma \0 mejor de cada lIna de es
as posiciones, sin.mencJOnar a nmguna de elias, y las desarroll~ de una ma
lera que Ie permlte superar algunas de sus ddicultades. De \\oeber hereda
lna preocupacion por la racionalizaci6n y la objetivac.i6n, en cuamo tenden
:ias esenciales de nuestra cultura yel problema mas lmportanre de nuestro
iempo. Pero al convertir la ciencia weberiana en analitica gene:l16gic:l. des
lITol1a' un metodo de analisis riguroso en el que el interes pragm:itico tiene
In fugar cemral; esee analisis presupone dicho interesco~o un:l p:lrte ne
:esaria de la empresa ineelectual. en lugar de oponerse a el de manera pa-!
:ad6jica. Como Heidegger ! Adorno, Foucault .e?~atiza que. e.t. trasfondo;
1istorico de practicas, las pracacas que son condlCton de poslbtl.tdad, d~ la
jencia social objetiva, no puede esrudiarse por medio de una teon:l obJ.eov3,
jbre de valores y de todo comexto, sino que esas practicas prod ucen al m Yes
igador y requieren de una interpreta~i6nde el y ~e ~u mu~do, Hablendo
Ip rendido de Merleau-Pomy que el sUJeto de co noClffilento uene u n ~uerp~, \
foucault puede encontrar ellugar desde el cual demostrara que el IOveso
radar esci inevitabiemenee situada.
~ Esta demastraci6n de la cualidad de estar en situaci6n se lieva a cabo mos
rando de que manera el investigador corparalizado. asi como los o~jetos q~e

;studia. han sido producidos por una tecnologia especifica de manlpulaclo~

I formaci6n. Tambien le permite a Foucault dar r:uon del hecho, no e:-.:pll
:ado por Adorno, de que el inYestigador tiene una posici6n desde b cu,)1
)uede criticar esras practicas, una posici6n que es mas que simp Ie lI\c me un
,echazo irracional de la racionalidad. Si el cuerpo Yivido es mas que e! resul·
:ado de las tecnologfas disciplinarias a las que ha estado sometido, emo~ces
luiza puede proporcionar una posi~i6n desde la cual cri?car es~ praeucas.
I quiz.a incluso una manera de explicar la tende~cl~ haCIa la raCIonalIz.aCl6n
I la eendencia de esta tendenCla a ocultar5e a 51 ousma. Merleau-Pomy ya
lfirmaba que el cuerpo vivido es un ,"logos n~cieme" r que su imento por,::>
:laminar al ma.x.imo el munda produjO la teona y la obJeUYaCI6n y al m mo,!
iempo ocult6 esta produceion. Merleau.Ponry proyectaba una "gene3.[o~fa:

:ie la verdad" basada en el cuerpo, de Fouca<Jlt, seria sin duda mu y diS- ;
inta, pero a pesar de todo el proyecto es el misn:o t\unqu.e MerkJ.u-Pom:f \
'Iluri6 ames de !levar a cabo su proyecro, el trab3jo mas reclente de Foucault
:>arcce apumar en esta direccion.
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8. LA GENEALocfA DEL INDIVIDUO MODERNO COMO SUJETO

Como g~nc:tlogista, Foucault plantea la cuest:i6n de la 5exualidad en termi
nos eStIlCtallle,nte ~ist6ricos:, I.-?_.sexualidad es un dispositivo hist6rico, no

"J l!Jl-r~fer:.eute.bI019&.~C.o.sllctJya~en~e Discute la noc/6n ampliamente aceptada
del sexo como una esenCIa subyacemer, una pulsion arcaica, moscrando que
tamblen este concepto es prod ucto de un Clerto dlswrso hist6rico sobre 130 se
xualid~d, Fouc:luI~ ti~ne buen cuidado de~r1a-cl~cci6nde sus palabras
y el anaiIsl5 de su SignIficado con la evoluci6n de las diferentes politicas sobre
el cuerpo y sus deseos :"Conocemos la sexualidad desde eI sigJo XVIII, Y
el sexo desde el XIX. Lo que teniamos antes era sin duda la carne" (CF
211). ' , ,

. Durante eI siglo XVIII. y especialmente el XIX, la sexualidad se con
vlru6 en U? objeta de investigaci6n cienofica, de control administrativo y de
p.reocupaCI6n social. Para los medicos. los reformadores y los cienuficos 50
~lafes: fa se.xu~l~dad pareda p ro~orcionar.la clave de la saJud, Ia paroJogfa y [a

, ldenudad IOdl~ldua~es. Como Vlmos (capitulo 6), fue gracias ala elaboraci6n
:,,5) de un nue~slmbo~smo~e~u,alque la burguesfa se demarc6 a ~,~ fI1isrn;ues
",_"Y pe~_i~.Ja_n~eza:y su :OdlgO de la sangre", y de las clases crabajadaras,
! ~ortadoras d~.dlversos peligros sexuales. En [erminos de Foucault, la 5exua-

lidaa. s~.rgI6 c.a~o u~ coo:ponente central de una estrategia depoder que
Inscnblo con eXIto allOdlVld uo ya la poblacion. en la difusion dele.~od.g
/La tesl5 de Foucault es que la sexualtdad fue lOventada como instnlmento
y.efec,to de l~ difusi6n del bio-padetjNo discute re31mente la cronologia
h15t6nca claslca segun Ia eual se dio, en eI siglo XVIII y sabre todo en el

~ i XIX. el paso de una sexualidad relativamente libre, considerada como un
,.~- eleme~to indifer.enciado de Ia vida cotidiana, a una sexualidad comrolada y

Custodlada. Seg~n Foucault, con estos concroles tuvo lugar un surgimienw
especcacular y sm precedences de discusiones, reftexiones y escritos sobre
eI sex~. En lugar de ver 10 ultimos siglos como la historia de una crecieote
repres16n de la sexualidad, Foucault sugiere un encauz.amiemo crecieote
"una in,citacion a los discursos, regulada y polimorfa" (HS, 46). Este discurs;-t\
concebla el sexo como una pulsion tan fuerte y tan jrracianal, que, para con- 'J,'
teneri?, eran necesanas unas formas particularmente dramaticas de control Jli
colectlvo y de examen de conciencia individual. .
I A traves del desarrol,lo .de ]a sexualidad,'~j2:Eode!:extendi6 sus redes
basta los menores mOYlmlentos del cuerpo y a las mas insignificantes sensa

~ Clones del,almajOper6 mediante la construcci6n de un tecnologia especifica:
",,130 co.nfeslOn del sujeto in/di:..jdu~!,.sea_ppr m~di~._d~.la ins~.ospeccion 0 por

j me.dlO.del dlscurso. La'~91010gla_de_lag:Jnfe~'permJ06darle una 10-
cal~z~:16n cor:nun a varJ?~ fac.t0r~..9~: ya habia~?ncrado en nuesrro

\ anall5l5 del bto-poder:~cuerEo, .el sa6e.'! .~ discurso y e1lio<rer1En termi
,n~s generales, esta tecnologfa se apucaba funcfameniifmenteaIa burgues[a,
.351 como l~ tecnologia disciplinaria, en cerminos generales, fuedesarrollada

j como medlo de c.antral de la clase obrera y del sub-prolerariado. (En ambos
casos, esta slmpIlficacl6n esquematica debe tomarse de manera heurf.stica.)



: En la genealogia de! sUJet?, modemo, Foucault Y'-.I~tapone las tecn~logias

del sujeLO y de IJ ;ubJeovaclOn y sus antcnores analis15 de las tecnologlas del
.objeto y de la objeo\<lci6n . .
. Foucault analiza la tecnolog:a parocubr y e! dl5curso del sUJeto lOvolu
crado en la coofesi6n, de la misma manera en que analiz6las tecnologlas dis

ciplinarias. Las ybica a ambas en ~n enrejado de interpretaci6n mas ampli~:

el del bio-poder:.. Par 10 tanto, es Importante darse cuen.ta d.e que no COr:S1-
-dera que la ideoridad sexual 0 [a liberaci6n sexual sean tntrmsecamente tn

dependientes de Ia dominaci6n en nuestra socied~d a necesariamente opu~s

cas a ella. Con frecuencia ha sido mal comprenqldo en este punto, espeCla
lemente por aqueUos que pretenden que los movimientos de la expresi6.n
de la sexualidad individual se encuentran ...;nculados de manera necesana
a una resistencia pQLitica "significariva" a las [ormas actuales de poder. Par.a
Foucault es exactamente 10 contrario: el argumenta que las [ormas de doml-

. , naci6n que eSt3ll ~inculadas a 1<1 identidad sexual son de hecho c~ra~te~isticas
d~ desarroUOs recientes de nuestra sociedad y son, por ello, mas dlfiCIles de,
identificar. Como vimos en nuestra discusi6n sabre la hip6tesis represiva,'1

I Foucault argumenta que la represi6n en sl misma no es la forma mas .gene~'
I ral de dominaci6n. De hecho, Ia creencia de que uno 0pone reslStenCla a la
" represi6n, yasea por. el conocimiento de sf misn:o, ya s.ea diciendo la verdad,
:J apoya Ia dominaci6n, puesto que oculta el funclOnamlento real del poder.

Sao y bio-potier

La consttllcci6n hist6rica de fa sexualidad como un d iscu rso d istintivo vin
culado a los discursos y practicas del poder se forj6 a principios del iglo
XVIII. Se desarroU6 "una incitaci6n [... ] tecnica a hablar del sexo" como
un anexo de la preocupacion del aparato administrativo par el bienestar de
Ia pobl.Jci6n. En el contexto de una preocupaci6n por la vida se ~ev~n a
cabo clasificaciones cientfficas, empfricas, de la actvidad sexual. Al pnnClplo,
estas clasificaqones se realizan todavfa bajo fa sombra del discurso re!igio c
que vinculab~carn~elp~ca90y t(l.lT!()r~lgisti'lI!.~/Pero gradua~menre, los
dem6grafos y!a ad ministraci~n P?licial empe.zaron a ex1or~: em p~fII"ame~te
cuestiones tales como la prostltuCI6n, estadlsocas de pobfaCIon y dIS nbuc16n
de las enfermedades. "EI sexo no es cosa que s610 se juzgue, es cosa que se
administra. Parcicipa del poder publico; solicita procedimientos de gesti6n;
debe ser tornado a cargo por discursos anallticos. En el siglo X VIII el sexo
Ueg-a a ser asuow de 'policia' "(HS,. 34). ,. ,

EI crecience imeres por los escudlos estadlSucos de la pobIaCl6n puede ser
vir como un ejempl? A 10 largo del siglo XVIII, ~g:@fiays~s~~rnpos

asociadas se tran.s[o~aron gradualmente en.dis.9Elina". Los ad mlnLS~do
res, como ~1inOS, abordan Ia poblaci6n como alga que debe ser cOI1OCld~,

controlado, cuidado y cuyo crecimiento debe estimularse: "hay que anah
rar la c:asa de oalAlidad, la edad del matrimonio, los nacimientos legfumos
e ilegitimos, Ia pn:cocidad y La frecuencia de las relaciones sexuales, 1a ma-
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!1e:3 de tornarlas fe~undas a esteriles, el deero del celibato a de las prohi
bICl~nes, la lnCldenCla de las pr:kticas ant.ic0nceptivas" (HS, 35). A partir
de Clenas conslder~Clones pladosas y generales sobre fa imponancia de la
~ob.lacI6n, los ad mmlStrado,res franceses del siglo X V I II comienzan a ins
Oculr gradualmente procedimientos de intervenci6n en la vida sexual de la
poblaci6n:. Partiendo de estas preocupaciones politico-econ6micas, el sexo
se convlrtJo en un asunto que involucra tanto al Estado como al individuo.

'1\,.( D~rante el siglo X~III el nexo entre Ia sexualidad yet poder hizo que
surglera~ cuestJones lie poblaci6n. A principios del sig[o X IX tiene lugar
un camblO mayor: una reformulaci6n del di.scurso $Obre la sexualidad en
terminos medicos. Es este cambio el que da lugar, en la clase burguesa, a
una verdadera exp[osi6n del discurso sabre [a sexualidadjta clave de estA.
transformaci6n fue Ia separacion de una medicina del sexo de la medicina
del cuerpo, separaci6n basada en el aislamiento de "un 'instinto' sc:xual sus
c.eptible -incluso sin alteraci6n Ol'ganica- de presentar anomalias constitu
ovas, desvIaciones adquiridas, dolencias a procesos patol6gicos" (HS, 143). /
Estos descubrimiencos "cientificos" permiten vincu)ar !a sexualidad a um(
forma poderosa de saber, y establecer un nexo entre el individuo, el grupo,
eI senodo yel control.

[ft Foucault ~t.a~Iece aqui. un~. d.iferencia entnz;~l ~!,9-Y-la s~xualid~¥EI.r
{/ sexo es u~~~n~o d~_fa~~a/ Sm duda puede admltJrse que las relaClOnes '--
, de sexo dleron lugar, <":n ted a sociedad. a un disposiliuo de alianuz (HS, 129).

Hasta finales del siglo X V I II, los p rincipaJes cOd igos legales en Occidente
se centraron :n este dispositivo de alianza: un d~scurso particular ~~~.~~ eI
s~'p0r m~lOde Ia articulaci6n de lasoblig-aciones legales 0 religiosas deI
matnmonigson los c_odigos de transmisi6n de la propiedad y los huos de
~ngre. Estos c6digos definieron estaCUtos, permirieron y prohibieron ac
Clones y con~tituyeron un sistema social. A traves del matrimonio y de Ia
p~~reaci6n, eI dispositivo de alianza se vinculaba al intercambio y la trans
ffiIS16,n de Ia riqueza, La propiedad yel poder.

, L~~sexualid~,; como forma h.isI.Qri.~~deldiscurso Y9.e las practicas, nace
\ ~p.araCl<~n ~ntre__~I.~elSo_ y el gispo,sitivq.d~_atianZ?, La sexuaJidad es
l~un asunto inc!i..vid\jal: concierne a placeres privados o~ulto5, excesospeli~

I
,gr.asos para el cuerpo, fantasias secrecas; lIeg6 a ser vista como la esencia
ffiISma del ser humano individual yel nueleo de Ia identidad personal. Era

I
i poslble ~onoce~ lo~ secretos del cuerpo y del alma a rraves de la mediacion

. de mediCOS, pSlqulatras y otros a los que se les confesaban los pensamien.

1tos y practicas p rivad aYEst3 personaJizaci6n, medicalizaci6n y significaci6n
del sexo que ocurri6 en un momento hist6rico determinado es, usando los

~ terminos de Foucault, el dispositivo de Ia sexualidad./
~n el interior de Ia expansi6n generalizada de Ia prod ucci6n y Ia prolife-:1

racl?n de los discursos sobre la sexualidad, Foucault aisia ~u~r:ro "gT<lndes~ ....:.
~tos es~~g~~os" en los que el poder y eI saber se combinan en me'c'a
nlSmos especfficos construidos en torno a la sexualidad. Cada una de estas
estrategias es, en un principio, independiente de las otras y relativamente
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aislada. Los dernUes aguarda los volumenes prametidas par Foucault de la
Historia de la. sa:ualidad; sin embargo, los principales temas se artlcubn cbra.
mente con a1 interpretacion del bio-pacier que ~emos venida des:lrrol~ando

Primero, la histerizaci6n del cuerpo de 13 mUJer. El cuerpo de la mUJer era
ariaIii3do-como cuerpo completamente s:Hurado de sexualidad. ~[ediante
este "avance" medico, el cuerpo de la mujer podia aislarse "bajo ,el efec~o ~e
una patologia que Ie seria incrfns~ca" y puesto "en comUnlCaCl~n orga~~a
con el cuerpo social (cuya fecundldad regulada debe asegurar) (HS, .1_/).
[stan aqui todos los elemenws del dispositivo co:nP\eto de.la se:<uahdad:
una sexualidad misteriosa y peneuanc.e de suma ImportanCia reside en al
guna y en todas partes en e~ cuerpo; es.ta presencia ,~isteriosa es 10 ~~e in
trodujo el cuerpo de Ia mUJer en los dlscursos anahucos de la medlcma; a
craves de estos discursps medicos, la identidad personal de la mUJer y la fu
tura salud de \a poblacion se enlazan en un mismo nexo de saber, poder y

_ materiaIid3d del cuerpo.
,,; Segundo, unapeda~gizaciondelsexo del n~no. Las cicticas emple~dasen
-;/ Ia lucha contra~\a'misturbacr6n-orrecenUi1-Claroejemplo de la difuSl6n del

bio-poder como producci6n, y no restricci6n, de un discurso. Este discurso
descansa sobre Ia creencia de que lOdos los ninos poseen una sexualtdad que
es tanto natural como peligrosa. En consecuencia, el interes ind ivid u~l y ca·
lectivo conve~n e~ sus e~fuerzos por hacerse cargo.de ~te ,f.0tenClal am
biguo.tEI onamsmo Illfantil era tratado com~ ~na epldemlal"En realtdad;
a lo largo de esa campana secular que movillzo el mundo adulta en tarno
aI sex6 de los ninos, se trato de enconrrar un punta de apoyo en esos pla
ceres tenues, constituirlos en secretos (es decir, obligarlos a esconderse pan
permitirse descubrirlos)" (HS,55). Se imovilizaron dispositiv.os de vigilancia
mu y complejos, medios de conrrol, innumerables trampas, magotables dIS
cursos moralizantes, exigencias devigilancia continua, ino:itaci6n constance
de la culpa, reconsrrucci6n arq uiteet6nica, honor familiar y avances med ICOS,
en una campana obviamente condenada al fracaso desde ~l pnnClplO - I su
finalidad era, en efecto, ia erradicaci6n de la masturbaCl6n. Sin emtnrgo,
si se entiende esa campana como una produccion de poder y no como res·
rriccion de la sexualidad, su exita fue rotundo: "A 10 largo de ese apovo el
poder avanza, multiplica sus estacianes de enlace y rcasus efenas, n~iell[ras
que el blanco en elcual deseaba acertar se subdivide y ramifiea, hundter ose

. en 10 real al mismo paso que el pader" (HS. 56).
;> ) Tercero, una socializacion de las conductas E!."0c::?-_do:~: En esta estf3
-;:;' te~le cooheren a Ia parejaresponsabilidades me<i1cas y s<:C1ales. L,a

pareja, a ojos del est.J.do, tenia ahara un deber con el cu.erpo polmco: deb13
protegerlo de las iofluencias pat6genas que una sex~alidad neghgente pu
diera incrementar, y limitar (0 revigorizar) la poblaCl6n mediante una CUI

dadosa atenci6n de Ia regulaci6n de la procreaci6n. Las enfermedades 0 los
descuidos de \a vigilancia sex.ual de Ia pareja conducirian facilment~, se sos
tenia. ala prod ucei6n de pervertidos sexuales 0 ~e mutan~s gene~co~. L.a
incapacidad de revisar cuidadosamente la sexualidad propta pod na dlSOU-
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nuir peligr0salllente la salud de la familia individual y del cuerpo s . I A
fi nes del sIglo X IX "t~da una pdctiea social, cu ya forma e .xasperad:

1a
~ ]a

~ez coherente fue el raC15mo de Est.J.do, dio a 1a tecnologia delsexo un ~er
temlble y efeetos remotos" HS, lH). P

Los rn.oyimi<:~t~~ e~seni.Stas, pueden comprenderse, sin duda, bajo esta
perspecnva..Sln embargo, no todas las Clenclas que surgieron para ocuparse
de la sexua,tidad humana .d~s~mpenaro~ este pape! de control biologico.
~oucault senala que en sus !llIclOs,.e~alquleraque haya sido su pape! norma
li~dor mas adelante. e,1 pSlcOanaliSlS derr:ostr6 una resistencia persistente y
vali,ente a t?das las teonas de la degeneraCl6n hered itaria. De todas las tecno
logtas. med \Cas ~esarr?l1adas para normalizar el sexo, fue Ia tinica que opuso
una vlgorosa relSt~nCla a este biologismo.

~, LCua~~una pSlquia~~ion~~pla~eresperversosi A final~ del si
~ glo X I~ el sexo se h~bla alsra~ao 0, en la terminologia de Foucault,he habia

~nsuul,do.como.).1.Q.~f9/Esteinstinw, se sostenia, operaba tanto en el
~Ivel pSlqulCO .como en e~ biologico. Podia ser pervertido. diswrsionado, in-
erudo 0 desvlado; tamblen podia funcionar naturalmente de rnanera sana

En cada c~o, el instiocQ seX1@)~~raleza del individuo estaban inti~
mamente vmculac!.Q.~. La ciencia -la cienciase'xual-"':' cons~y6'un' ~asto
esquema de anomaifas. de perversiones, de especies de sexualidades defor
mad~. A finales d~ siglo, .10: psiquiatras eran particularmente diesuos en
este J~~go de espeCles: EXlSUan ~l~s. mixoescop6filos, los ginecomastas, los
presblOfilos, los m~erudos sexo-esteucos y las mujeres dispareunistas" (HS,
~7). La espeClficaCl6n y el conocimiento detallado de los individ uos se ven se
cree, a:npl;amente facilitados por el establecimienta de estas especies sobre
bas~ clenaficas. Se abr~ e~to~c~s todo un nuevo terreno que permite una
cr6mca detallada de la Vida mdlvldual y su reglamentaci6n. Para los psiquia
rras, la sexualtdad penetraba en todos los aspectos de la vida del pervertickJ'
Eor tanto, .era neeesario conocer todos los aspectos de su vida. ~Iienrras qu~
el sodomlta era un relapso, el homosexual es ahora una especie" (HS, 57).
~o que antes era un conJunto de actos prohibidos, ahora se transformaba en
smto.~ de una mezcla signi.ficativa de biologia yacci6n. Una vez mas, ~la

m~canl~a del poder que per~lgue a toda esa disparidad no pretende supri.
nurla smo dandole una reahdad analitica, visible y permanente" (HS, 57).
Todo e~ co:nportamlento podia clasificarse ahora dentro de una escala de
normah~C16n y patologizaci6n de este misterioso instinto sexual. Una vez
es~blecldo clenti~camente ~n diagn6stico de perversi6n, pueden y deben
aplicarse tecnolo,¥las COIT~C,~vas por el bIen del individuo y de la sociedad.
Toda una nueva ortepedla del sexo encuencra su justificaci6n. Asi, al igual
que ~n.las otras tres estrategi~,.se vi.nculan el cuerpo,.1a n ue~'a_~i~!1.c~_se~"'31! \
~~ge~cta.E..~o3..t.:<:,~.~lliin-9.a..: Lo que las une es eJ concepw -de se- d.
xua Idad pro~nda, ommpresente ysignificativa que invade tod~ 10 que toca
----que era caslwdo.'
! Todas estas esuategias conducen a un curioso enlazamiento del pO<J..<:"£.Lei1···
;placer. Puesto que e! cuerpo es ellugar de la sexualidad, y la sexualidad =-;-~
~ ,...,
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no puede ser ignor~da, la ciencia,se via obligadaa ranocer detalladarnente
todos los secretOs blol6gtcos y pSlqlllCOS que enclerra el cu~~pa ...Ella tuvo
como resulrado un progreso cientifico innegable, pera ramblen la s.<:ns~alI
uci6n del poder y[unj beneficio del placer" (HS. 58) ..Ai pro.greso clentlftCo
s~ Ie confiri6 una motivaci6n supiementaria, una estlmUlaCl6n ~ulu:, que
se canvirtio en su propia placer intrinseca. EI examen, el carazan tecnJ~O

de estos nuevas procedimientos, dia 1a apanunldad de rranscnb',r un dlS
cursO sexual lateme en una terminalogia medica aceptabl~. Dado que el
problema medico estaba oculto, el exame.n exigia lao confes~on del paClente:
"~upone proximidades [... ] requiere un mtercambto de dlscursos, a traves
de preguntas que arrancan confesiones y de confidenc.las que des??rdan los
intenogatorios" (HS,58). Ademas, la p~rsol\a exammada tamblen se ~.n
contraba investida can una forma espeClfica de placer: t~da esta ;ltenCl?n
cuidadosa, esta extorsi6n acariciante de los derraUes m.a.s l~tlmos: es.t?s .tn
terrogatorios acuciosos. "EI examen med.i~o, la inveStlgaCl6n pSlqula.tn~a,

eI informe pedagOgico y los coneroles fumtliares pu:den ~ener por ~bJetlvo
global y aparente negar todas l.as sexualidade~ erraocas 0 lmproduCtlv,~; de
hecho funcionan como mecan15mo de doble Impulso: placer y poder (HS,
59). EI poder medico de penerraci6n y el placer de evasi6n del paciente
seducen a ambas partes.

...,-::".
.7 . J

Para FoucaultJI examen medico del siglo X I X/al igual que o,tras formas-~..r___
de confesi6n circunscrita a .1mbitos especificos, expuoo las fantaSias sexualcs
mas pro fu ndas y las practicas ocu ltas del individ uo ante figuras de .a,uto rtda', .
Ademas se persuadia al individuode que traves de tal confeslOn pedna
co no<:erse a si mismo. Aunque principal, el sexo era soio uno de los tem de
este destxJrdamiento confesional que no ha hecho sino acrecenrarse de<;d.e el
siglo X IX. "La confesi6n difund i6 hasta. mu y lejos sus efe~tos en la me "IClna,
en la pedagogia, eo las relaciones famlltares, en las relaClones amor05<ts, en
el ord~n de los mas cotidano, en los mos mas solemnes; se conf! ~11 los
crimenes, los pecad , los pensamieneos y deseos (... j',las.enferme "'Ides y
bs miserias (... j en el placer 0 la pena, uno se hace a SI m15mo con eSlones
imposibles de hacer a otro, y con eUas escribe y~ros [... j El hombre, en
accidence, ha Uegado a ser un ai1llnal de confeslOn (HS, 74.?5). .

foucault considera fa cont"esi6n, yen particular la confeslOn, re!anva ala
propia sexualidad, como un componente central de la expa~lOn de las t~c
nologias par') disciplinar y controlar los cuerpos, las pobLaclOnes y la s~,le- J.

I dad misma.~omogeoealogista, quiere explorar la h15ton~-?~ la con:e~.lo~';JJ.
I sus v1!'culos con !a reljg:i¥~Il.<:[ £oder po~tJc~,_co!0~en~,~asme l~ I

+En el primer volumeD deiHr..sto1U2 de Lo..sexuaLidad(compaIa aqueUas cultur.
que busca.n,~~.rad sex?_a_ ~v6 de l~ artes e~6ti~as/con nuestra prop:
eultura, que utiliza una CleOCla del sexo. En los slgulentes volumen:s. an
liura la evoluci6n de la confesi6n, las recnicas particulares y los opos de
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discurso que utiJizaron los griegos, los romanos, los primeros cristianos y los
partidarios de 1a Reforma. En esta "historia del presente" la finalidad no es
descubrir en que momento preciso la confesion, yen particular!a confesion
relativa ala propia sexualidad, surgi6 abiertamente como una teenologia del
yo, sino mas bien comprender c6mo funciona esta tecnologia del yo -el tipo
particular de discurso y las tecnicas particulares que supuestamente reve/an
nuesrro yo mas profundo. Esta promesa de revelaci6n ejerci6 sabre noso-
tros tal poder de seducci6n que nos arrap6 er' relaciones de poder dificiles
de percibir 0 de romper. En Occidente, al menos, ineluso el mas privado
examen de conciencia est<i atado a sistemas poderosos de conrrol externo:.
ciencias y pseudociencias, docrri,nas r~lig.iosas y morale;./El deseo culturat-tI~_.
de saber la verdad sobre uno mlsmo mCtta a deClr la verdad: en una con1'-----'
fesion eras orra, a uno mismo ya los demas esta mise en discours ha colocado
al individuo en una red de relaciones de poder con aquelJos que se creen., ::.1

; capaces de extraer la verdad de estas confesiones a traves de la posesi6n de '
Y las claves de interpretacion.'

En eI primer volumen de His/ona de la sexua.l.idad, Foucault se interesa par
ticularmente por el pape! de la ciencia en este juego de relaciones entre la
confesi6n, la verdad y eJ poder_ En primer lugar, las normas cientificas y un
discurso de anaJisiS cientifico imparcial (en particular el discurso medico),
han tlegado a ser tan dominances en la sociedad occidental que parecen casi
sagrados. Ademis, en virtud de la. expansi6n de los metodos de La cien
cia, el individuo se ha convertido en un objeto de conocimiento, tanto para
si mismo como para los otras; un objeto que dice la verdad sobre si mismo
con el fin de conocerse y ser conocido; un objeto que aprende a efectuar

rransformaciones en si mismo. Estas son las tecnicas vinculadas al discurso
cientifico en las tecnologias del yo.

Claramente, este proceso es similar a las tecnolagfas de la disciplina en las",~

f
que una autoridad efectua cambios en "cuerpos d6ciles y mudos". Una di~ I

ferencia obvi{es que e! ~yj~tc:. r::0<!~r!:l0 _f\~ ~_s_~u~'::/ ,gebe hablar. :oucault:
'$J busca ahora mostrar la relaclon enrre estos dos tlpOS de tecno(ogIas, para

mostrar c6mo se integran en esrructuras complejas de dominaci6n. Una "ez
mas, para Foucault el poder no es violencia estricta ni pura coerci6n, sino la
imerrelaci6n de ttcnicas de discipJina y, de manera menos obvia/tc.:~nolo~

~ La tarea del genealogista del sujeto moderno es aislar los componen
tes constitutivos y analizar la interralaci6n que tienen.

La cl~~"de_la_tecrlOlogia del yo es La cr~en~ia de que.un?pude, con la.4
ayu_da de exper~s, ,d.ecir la verdid Sabre uno mismo. Esta es una met3:

\ fundamenral no s6~0 de las ciencias psiq~ia~ricas y de La medicina, sino dell
:: derecho, la cd ucaCl6n, el amor. La conVlccl6n de que l~~~~~ad p~_d~.des- \
~cubri.~ves_de~e~men de concienciaL?,~~,c9nfesi6ndelos p~ol?ios \
, pensaI1')ien.tos, y_a<;tos-:parece ah'oratari natural, tan apremiante, de hecho

tan evidente de suyo, que pareceria poco razonable sostener la tesis de qu se
mejante examen~Q..ll.ci~ciaes un componente central de una esrrategia
de poder. Est,3/inverosimilitudidescansa sabre nuestra adhesi6n a la hip6te-

•
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. sis represiva: si la verdad Se opone intr~ecamenteal poden, cntonces, 511

,~ descubrimiento seguramente nos cond uCira par el camIno de b hberaclon.
Esta conviccion de que La confesi6n revela la verda.d encuentrJ. SU e.x ..

presi6n mas poderosa en n~es(ro interes por 1a sexuahdad: b creenc,l:! de
que eI cuerpo y sus deseos, Vistas a traves de .un p:lSma de tnterpreL.'1Clon. es.
la forma mas profunda de verdad sobre un tndlvlduo parucu!;:lr y sobre los;

) seres human<?sen general. Desde la penitencia cristiana hasta nu~srros dias. 1

'Iosaeseosadcuerpo han ocupado un lugar central en la confeSl6n. Desde
la Edad Media hasta la actualidad, pasando por la Reforma. eI lenguaJe y
las r.ecnicas utilizadas en la confesi6n religiosa se han vuelto mas refinadas
y. su alcance se ha ampli2do crecientemente.. Foucault analizara la .brga y
compleja evoluci6n de la confesi6n en 1a igJesLa en I?s pr6Xl!1los volumenes
de su Hiswrn de La sc:ua1idad. Por ahora, basta declr el que caractenza esa
evoluci6n coo un imperativo general de transforrnar todo deseo del cuerpo
y del alma n discuno. ~La pastoral cristiana ha inscrito como deber funda
mentaillevar todo 10 tocante al sexo at molino sin fin de la palabra" (HS. 29).
Se esrimuJaba al individuo a producir cada vez mas y mas discursos sobre eI
escado de su alma y los aperitos de su cuerpo. Tal dis<:urso era arrancado y
despues juzgado par el representanre de la.au.tori.dad, eJ sacerdote.

Tanto la cantidad como la calidad de esta InCltaCl6n a confesar se han acre
cent;Wo. Foucault utiliza e1 ejemplo de los cristianos del principio del siglo

'XlIIi a quienes se les ordenaba confesar la totalidad de sus pecados por 10
menos una vez a) ana; las cosas han cambiado considerablemente desde en
conces. Tambien muestra que el campo y el escenario de la.conr<:.'Si()[l se h;Hl
extendido Ya desde eI siglo XVI/~as tecnicas de la cSJnfes.I~r;'pcrdlcron su
loc:llizaci6n puramente tcligiQs~.paraextenderse a orros donllnlOs: pn.mero

) a 13 pedagQgia, l~go a las_prisiones y a otras instieuciones de confinaml.ento,
, y mas tarde, en el siglo XIX,~~. Los detalles de este despllegue
J/' de Ia confesi6n deben esperar los siguientes vo[umenes de Fou:ault. pero

Ja tendencia que desribe es suficientemente clara. Desde sus ongenes cr 5

tianos la confesi6n se convirti6 en una tecnologia gene~.~l. Gracias a ella s.
pudo ~'Iici·t;ir,-~onocer,medir y re lIar los placeres ind,ividu~les m5s parti
culares. De la preocupacion crisciana par el sexo sU!f;1o esta Idea de que el
sexo es significativo y de que deben confesarse los pensamlenws y las acclO
nes sexuales con eI fin de conocer el eSGldo del alma del individuo. EI gran
paso hacia fa ubicaci6n de la confesi6n. yen particular la confesion. sexual,
en un nexo de poder ocuni6 en el siglo XIX, cuando se persuad16 alln
dividuo a confesarse ante orras autoridades, en particular [as medicos, [os
psiquiatras y [os ciemificos sociales. " ,

'. Sin embargo, Foucault no pretende que ellnteres por el sexo este nece-
j: \ sariamente atrapado en las relaciones de poder y las tecnologias del yo. Ha
.0 habido dos grandes procedimientos para aatar el sexo: _eLa.!te er6t1co, an

~'rotica; y una.-9-?~..£ia del sexo, scienlia se:rualis. En la grandes~ones
distintas de la nuesrra, se trata eJ Sl':XO como un an rrolua en el cllal la ver

i l dad es extraida del placer rnismo, tornado como pratica y recogido como

experiencia" (HS, 72)/ EI placer es su propio fin;.' No est.;i subordinado a
la uuJldad ni a la moral, y desde luego tampoco a la venlad cientifica. La
sexualldad tarnpoco es un Uave de acceso al yo individual, sino mas bien un
~onJunto de pr5cticas y un,a dotrina esoterica.que un maestro ensena a un
l,nlclado .Estos l'lt~ales prometen ~n ."domi~i.o absoluto del cuerpo, goce
unlCO, olvldo del tlempo y de los Itmltes, ellXlr de larga vida, exilio de la
muene y de sus amenazas" (HS, 73). ,

. El Occidente ~a seg~ido ~J otro camino/el de la ciencia de la sexualidad/: (,
Su meta nos 101 lOtensJficaCl6n del placer, sino el analisis riguroso de todo U'
pe~amlenta y. de toda acci6n que tenga que ver con el placer. Esta articu
laCI6n exhausova de los d~eos ha producido un saber que supuestamente
posee la !lave de la salud fisICa y mental del individuo y del bienestar social,
El fin de,este saber analitico es la utilidad, 0 la moralidad, 0 la verdad. "
. En el slgl<[X..I.XJ los discursos so~re la sexualidad se cruzaron con las den'~

CLaS de.! hombe n:o.dernas. ~e c.ons,aeuy6 gradualmente un Ugran archivodel~
plac~r . La n:edl~llla,I~ pSlqu.latrla y la pedagogia convirrieron al deseo en
un ~lScursO oenofico SIStemauco, Se elaboraron sistema de clasificaci6n, se
cotep~on escru~ulo~amentevastas descripciones, y naci6 una ciencia de la
confesl6n, una ClenCla que se ocupa de las cosas secretas e inconfesables. E1
probl~ma que se les plameaba a estos cientfficos del sexo consistfa en c6mo
maneJar el des~ordamient~ desde abajo. No habfa ninguna dificultad, pa-
rece. en ~rod,llClrun explosl6n discursiva. EI problema era c6mo organizarla
en una clenCia.

I" FOll~Jult ,introduce Jg.ui una distinci6n.importante. Se~ala.~J~,gen-f
~~ medl~as ~e la sexual~dad~'"l ~~rrufica_cIQ!.U:!.~ las Clen.cl<l5_bioI6gicas.j

Las Cle?ClaS de la se~uabCfaa estaoan rnarcadas por un "debiJ tenor, no digo
ya e~ Clenuficldad. smo en mera racionalidad elemental [el cual) pone a ta
les dlscursos en un l~g.ar .aparte en la historia de los conocimientos" (HS,
69) .. Estas confusas .dlsclphnas se adecuaban a un conjunto de criterios muy
d15unto del ?e la blOlogla de la reproducci6n, que sigui6 un curso de des
arrollo clentlfico .mas normal. La rnedicina del sexo permaneci6 prisionera
de las preocupaclOnes y practicas polfticas. Estos discursos medicos sobre la
sexu.alidad u~.izab~n los avances de Ja biologia como una protecci6n. como
,r:nedlO de le?IOmacI6? Pero habia muy poca interpenetraci6n conceptual:
Todo ocur.na como ~I una fundamental resistencia se hubiera opuesto a que

se pro.nunclara un dlScurso de forma racional sobre el sexo humano, sus co
rrelaCiones y s~s denos. Semejante desnivelaci6n serfa el signo de que en
ese genero de dlscursos no se trataba de decir la verdad. sino sOlo de impedir
que se produjese" (HS, 69).

. A veces Foucault da fa impresi6n -yen este p unto sus crfticos 10 han ma-7:/I
\ linterpretado con frecuencia- £..e que su intenci6n era situa.!~da 1'!....c;i~Ilcia-.....--c

\

como un :nero pS9<:lucto 5t~l. P2£<:E:.. eto es falso. Su meta ha sido, de ma
nera conslstente, aislar las interconexlOnes entre sab.e.r_y_p-~. A to largo

I de su Itlnerano Intelectual, ha elegJdo como obJeto de estudio precisamente
",- esas "pseudo-ciencias" 0 "cuasi-ciencias" '~fundamentalmente las ciencias
~ ---_._- - . - _. .
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humanas. Ouos, en parricular Georges Canguilhem y Gaston Bac~el::trd,
han puesto atenci6n en las ciencias "ex.icosas". Foucault elige otro obJew de

d ·o aquellos discursos que, pretendlendo avanzar b~a la bandera ct,:
estu I , 'd h l' d Ila ciencia legitima, de hecho han permaneCl 0 estrec amente Iga os a JS

micropracticas del poder. . ' . 1:.
Los discursos medicos sobre la sexualtdad en el siglo XIX son un eJem-

I pia perfecto de tales pseudo-~iencias. Foucault analiza los modos como los .
practicantes vinculaban un dlscurso d~ la ~erdad con practIcas de ~oder a
craves de su objeto de estudio: elsexo. Lo Impor~ntees que [: .. ] la ver.dad

. del sexo haya llegado a ser algo esencial,.util 0 peltgroso, preClso 0 temlble;
en suma, que el sexo haya sido constItUldo como .una apues~ en el Juego
de la verdad" (HS, 71). EI sexo es el supuesw obJeto que ul1lfica n~~scras
discusiones modernas sobre la sexualidad, posibilitando la a~rupaClon de
elementos anat6micos, funciones biol6gicas, conductaS, sensaclOnes, saberes
y placeres. Sin cste "algo" profund~, oculto y significativo, ,todos estes ?lS
cursos escaparian en distintas direcclOnes. 0, de m~nera mas exacta, yeste
es el nueleo del argumento de Foucault, nuescros ?lSCUrsOS no hubleran.te
nido la forma que actualmente nenen. Desde el siglo X IX, el sexo ha sldo
eI principio causal oeulto, el sentido omnIpotence, el secreto que ha de .des
cubrirse en todas panes. "Es el nombre que se pU.ede d~r a ~n .dISPOSltIVO
hist6rico: no una realidad por debajo en la que se e)ercen.an dlfioles apresa
mientos, sino una gran red superficial donde la estImulaCl6n de los cue,rpos,
la intensificacion de los placeres, la incicacion al dlScursO,. la formaClon de
conoeimientos, eI refuerzo de los coneroles y las reslStenc~~s se encadenan
unos con ocros segun grandes esrrateglas d~ saber ypoder (HS, 129). .

\
'j' El sexo es la f1cci6n historica que proporClona el vll1culo entre las ClenClas
" , bio16gicas y las pracricas normari~-as del bio'poder. Cuand? se dI~ al sexo

./ la categoria de una funci6n esenClalmente natural que podIa ser dlSfunclo
nal se in f1ri6 qu este impulso debia ser contel11do, cono-olado J cana I do.
Sie~do natura el sexo er~~p_U~~~Iill--E'-i~!i()~!..P2je0Pero, ubJeca

\ oucaulc, es justamente la exitosa conso-uc:ci6n cultural del sexo como una
fuerza bilJ16gica la que permiti6 su vinculaCIon con las rrucr?p.raeucas del ~l?
poder. "El sexo [... ] es el elemento mas especu!aovo, mas Ideal y. tambten
mas interior en un dispositivo de sexuahdad que el pader organtza en,su
apoderarniento de [os cuerpos, su materialidad, sus fuerzas, sus energlas,

'.C sus seflSaciones y sus pJaceres" (HS, 188).

Las ciencia.s sociales subJetivantes

Al final de la di.scusi6n sobre la tecnologia disciplinaria (capitulo 7), vim~s
un cierto numero de ciencias sociales objerivante que surgleron CO? la dl
fusi6n de las disciplinas. Del mismo rno?o, ~ difusion de la tecnologl~ d:~~
confesi6n d io lugar a toda Ulla sene de.ClenCla - ll1te~E~etatlvas. Los obJetI .. n
y W cecnicas de los dos tipos de cienna son rnuy dlstlntos. La construCCIO°
del sexo como eI sentido subyacence mas profundo, y de fa sexualidad com
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una red de conceptos y pr:icticas se aSDcia con --de hecho requiere- unJ.
serie de metodos y procedimiento5 de subjetivacion para ineepretar las con
fesiones, mas que un conjuflto objetivante de procedimientos para conrrolar
los cuerpos. . .
EL'~~n y'laconfesi6n'son las principales tecnologias de las ciencias sub. L..

jetivantes. Fue gracias a los metodos clinicos del examen y fa escucha, que la I
sexualidad se convirti6 en un campo de signi51caci6n y que se desarrollaron

':/ las tecnicas e:;pecfficas. A diferencia de orras formas de examen medico que
siguieron un desarrollo paralelo pero independiente de la ciencia medica,
ciertos examenes medicos y psiquiacricos del siglo X IX requerian que el
sujeto hablara y que una autoridad debidamente reconocida interpretara 10
que el sujeto decia. Por tanto, de manera fundamental, estos procedimiencos
eran hermeneuticos.
~ El primer requisito fue un cambia de escenario para la confesi6n. En un

espacio dinico, el medico podia combinar la discusi6n de la confesi6n con las
tecnicas del examen. Eseas cecnicas, como vimos anteriormente, ya habian
producido resultados por ellado del "objeto". La tarea consistia ahora en
elaborar procedimientos de examen capaces de codificar y cono-olar el dis
curso significativo del sujeto. Mieno-as que las intervenciones practicadas
sobre los cuerpos mudos y dociles eran esencialemente correctivas, las ineer·
venciones por ellado del sujeto eran esencialmente terapeuticas. La sexua
lidad era ahora una cuesti6n medica: "Lei verdadero sana, es curativo si 10
dice a tiempo ya quien conviene es a aquel que, a un tiempo, es el poseedor
y responsable"(HS, 85).

Con todo, las tecnicas destinadas a producir confesiones planteaban toda~;

una serie de dilemas teoricos/(c6mo debe tratarse el material obtenido a [-0
rraves de la introspecci6n? (Que tipo de evidencia proporciona la expe
riencia) (C6mo debe tratarse la conciencia en canto objeto de invescigaci6n
empirica? En suma, (es posible una ciencia del sujeto? Planteado en termi- .,r
nos de Foucault, e[ problema consistia en 10 siguiente: "(es posible articu- f·

lar la producci6n de la verdad segun el viejo modelo juridico-religioso de
la confesi6n, y la extorsi6n de la confidencia segun la regia del discurso
centifico?" (HS, 81). (Como podia incorporarse todo este discurso en una;)
ciencia, asi fuera una ciencia bastarda?/. , . .

La necesidad de crear una eso-ucturra clentIfica para expllCar el sexo slg
nifico, a su vez, que solo el cientifico con experiencia, no el sujeto individual.
era capaz de enteder 10 que se decia. En el paradigma de la confesi6n, mien
rras mas habIe e! sujeto (0 mas se Ie obligue a hablar), mas sabe d cientifico;

') rnieno-as mas crece el alcance del examen legitimo de la conciencia, mas fina I
.. y mas amplia es la red de la tecnologfa de la confesi6n. A medida que se ex-/

pandia este poder, resultaba claro que el mismo sujeto no podia ser el arbicro
ultimo de su propio di.scurso. Puesto que eI sexo era un secreta, si el sujeto
10 oculta nC) es simplemente por pudor, maralismo 0 miedo: el sujeto no!)
conada y no podIa conocer los secrecos de su propia sexualidad.

, '.
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~ 5610 un Otro activo y energico era capaz, en el espacio clinico, de hacer
aparecer en tOda su importancia el significado de 13 sexualidad. EI clinico
que escuchaba este discurso tenia e\ imperacivo de descifrarlo. El Oero se
convirti6 en un especialisUl del sentido, se voh,i6 adepto al ane de l:J. inter.
pretAci6n. El que escucha se convirti6 en el "amo de la verdad", La que
originalmente fue una funcion de moralizacion y dejuicio se transformo en
una funci6n analftica y hermeneutica, "Respecto a 13 confesi6n, su poder no
consiste sOlo en ex.igirb, antes de que haya sido hecha, 0 en decidir, despues
de que ha sido proferida; consiste en constituir, a rraves de la confesi6n y
descifrandola, un discurso verdadero, AI convertir la confesi6n no ya en

.:;\ 'una prueba sino un signo, y la sexualidad en algo q Ie debe intepretarse, el

.0 siglo XIX se dio Ia posibilidad de hacer funcionar los procedimientos de la
. confesion eo la formacion regular de un discurso cientifico"(HS, 84), La her·
; meneutica -esa disciplina que se ocupa del sentido profundo, del sentido
\ necesariamente oculto para el sujeto, pero con todo accesible a la interpre.

.\;': taccion- ocupa ahara uno de los polos de las ciencias del hombre,
Para Foucault, d desarrollo moderno de estas cienc~ henpeneucicas

-". e..~ grr:E-0 '!!!}do, ~~!~ ~~??,S_~~~·CEn la prlmera,~ ~l sujeto era capaz,
Ii gracias a la confesl6n, de expresar sus aeseos en un dlscurso aproplado.

E1 escucha provoca, juzga a consu~la al sujeto, pero la inteligibilidad esen·
cial del discurso aun es accesible, al menos en principio, al propio sujeto,
Foucault ofrece el ejemplo de un psiquiarra de mediados del siglo XIX,
Luria, que utilizola t.ecnica de las duchas mas; no s610 pretendia confesiones
de locura, sino tambien el reconocimiento de locura p.oq2.'!!:..te del pacieme
como la dimensi6n esencial de la cura,l~82::.::'~~,etap~,aprox.imada-

..:;::) mente contemporanea de Freud, ya no se considera que-el sujeto era capaz
de hacer totalmente inteligibJes para sf mismo sus propios deseos, a pesar
de que todavia los tiene que confesar en el discurso Su sentido profun
Ie era inaccesible, ya sea par su naturaleza inconsciente a por opacidades
corporales profundas que s610 un especialista podia interpretar. EI suj co
necesita ahora un oao que escuche e interprete su discurso, que 10 hJg
Eructificar y Io domine, Pero a pesar de este rodeo fundamental, el sujelO
todavia debe reconocer, y por tantO establecer por SI mismo, la verdJd de
la interpretacion del expeno. ~individu~lidad,el discurso,Ja verdad y"'1:
coerci6n adquieren asl una ubicaci6n comtin,

La'interprecaciOnyeIS"ujew moderno se implican el uno al otro, La cien- \
~~!!~~~~civas se basan en el supuesto de que ex..i.ste una verdad pro:-/
tUnda que es a~ez sabida y oculta, E.s tarea de la interpretaci6n traer esta,

"oJ erdad al discurso,Obviamente, esto no quiere decir que se puede dar raz6n i
de todas la.s ciencias interpretativas mediante esta explicaci6n esquematica

( de la tecnologia de la confesi6n en el despliegue de la sexualidad, ASI como
.' 'Fo ucault ounca pretendi6 que las ciencias sociales objetivas fueran un simple
,~ l reflejo de la prisi6n, as! tampoco reduce ~rIeS-.Y las ciencias de la inter
J;/.~ pretaci6n

L
,qu.e ruvieron un P~p'el d~~do en eI pensamiento de los siglos

'J XIX y XX, al examen psiquiaqjc-'2., Una tarea util e importante consistiria
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cn analiz.::lr el crecimienLO de otras practica'i interpretativas y mosrr
laco d' c ' . arsusre-
, I nes y sus l,erenClas can las que Foucau It ha disc tide (Bastab .., . pensar en
, l'epenun<l ImportanCla que s~ Ie da en antropologia a la observacion ar-

uClpauva mas 0 menos en, la mL'ima epoca. Pero no se puede sim lem~nte
Cf<lnsfenr el esquema de Foucaull) p

Sin embargo, una parte del poder de esc.as;:ie~~i~terpreUltivaiquepre../.'.
tenden ser capaces de revelar Ia verdad sobre nue~aapstijue, nuesrra cultura' ".
::::'~:9'~s..o~l~ci"d ::-:-:,-:~r~ad.c:~_qu~s910 un int~rprete expeno puede com~ I

prend~ Foucault ternuna su HIS/ona de fa sexuaLido.d diciendo: "Ironia del
_ . d~posluvo: n~s ha,ce creer que en ello reside nuesrra 'liberaci6n' " (HS, 194).

Mlenrras las ClenClas de.la mterpretaci6n contimien buscando una verdad
profunda, esto es, pracncando una hermeneutica de la sospecha; mientras
se apoy:n en el supuesto de que eI Gran Interprete es quien tiene un acceso
pnV11eglado al sentido, ya la vez pretendan que las verdades que descubren
escapan a l~ esfera del poder, estas ciencias estaran destinJdas a conaibuir a

v,(las ~trateglas del poder: Pre~~nden una exterioridad privilegiada, pero en i
. ! realldad son parte del dlsposluvo del poder,

I
Hay aqui un p;lr:uelismo ~broso :?_ere los problemas metodo16gico -t:1(

q~eBlantea el e~tu~~,?_h.~meneu~~~up~ylos de las ciencias"9bjetivas~..J.Y".
E~lales, En ambos casos enconrramos un tipo "superficial" de cienci;-s·ociai ';';,--;-:
qU,e toma a !os seres hun:anos ,de una manera acritica, simplemente com(L0>~
sUle~ O?~~os~,Lestudl~~ mterpre_taciones que ellos dan de sf mismos'
o sus nropie acIes b' u' . " . '\ I,i ......,-S'- _." . 0 ~e vas, como Sl esL1.S Ie dleran acceso al investigador!

'ya 10 ~~e realmeme esta ocurriendo en el mundo social. En ambos caso?
eamblen, hazu~~ perspec~va critica que senala que no puede tomarse a la
lerra. la expllCaCl?n ~e1 sUJet,o de !o ,que significa su comportamiento, 0 la
explicaCl,6n del Clenafico SOCIal obJetlvo del mundo social. En consecuencia

\

. la refteXJ6n cri~ca conduce, por una parte, a una interpretaci6n profunda I
del sUJeto que Inte~ta comprender eI sent.ido real de su comportamiento,
un s:nudo 9ue el mlSmo desconoce y, pOl' otra, al intento de desarroUar unaJ

' teona obJeuva de las practicas hist6ricas del trasfondo que hacen posiblela
I obJeuvaCl6n y la teoria, . .

I . En ambos casas, este intento de salvar ia ciencia social subjeciva y obje-1', ~~:a yendo "mas al fondo" rropieza, con problemas. Como 10 han senaldo
I~ le~che y F?uca~J.t) eI proyecto mlSmo de enconrrar un sentido profundo
oeaas de~as apanenCl.as puede ser en Sl mismo una ilusion. en la medida
en que plensa :star captando 10 que realmente ocurre'v-La herme..!!futil:if
de la sopecha aen~, can raz' n.J~5Q.~cha inc6moda de no haber sido su
fiCl,enremente susplCaz, Las..cie' ciaresoI:Uet:l~)en la medida en que
qUle.ren conear can una teona del todo, tropiezan con el problema de que eI
senudo de las p~c~cas que estudia.n parece formar pane del todo; pero cae
fue~a de su d~mlOlo, Ellos las o~ltga a tratal' eI punto de vista del actor y,
10 q Je ~ mas Imp~~nte, el senudo de las propias practicas del trasfondo,
como Sl fueran obJenvamente aprehensib!es, Esto conduce a afirmaciooes
programaticas segun las cuales tod~ este usentido" sera eV,entualmente to-
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incluidas las prjcticas del tr;:>.sfondo las caraeteristicas objetivas particulares
estudladas pOl' las ciencias sociales objetivas "ingenuas" forman parte de un
parron mas amp liamente esrructu rado yorganizado,

Finalmente, si Foucault ~ene raz6n, las mismas dificultades que pesan so
bre las ciencias sociales 50n una rica Fuente de anomalias. La promesa de que
estas anomalias eventualmente cederan ante sus procedimientos justifica las
subvenciones, los extensos dispositivos de investigaci6n y los organismos gu
bernamentales mediante los cuales las ciencias sociales se nutren y se expan
den, Como en el caso de las prisiones, el fracaso en el cumplimiento de sus
pro mesas no las desacredita; de hecho, el fracaso mismo les ofrece eI argu
mento que utilizan para su mayor desarroUo. La reIaci6n inversa entre sus
avances cognoscitivos y su exito social s610 puede comprenderse cuando se
ve e! papel de las ciencias sociales en nuestra sociedad y el modo en que ese
pape! se hace necesario y significativo mediante el desarrollo a largo plaza
de las pnkticas de trasfondo confesionales y disciplinarias.

..p . Pero el paralelismo.entre e,llado ~el objeto ~ ellado del sujeto en eI amlli
i SLS de F~uca~lt se detrene all!. En Vlgzlar y castlgar Foucault no nos promete :
! una melor clencia social objeti..ya, Lo que si ofrece en su Historia de la s=·
~ lidad es un inclSlvo ejemplo de 10 que puede ser una mejor interpretaci6n.

Considerando 1a historia de la construccion de las ciencias interpretativas '
como un componente delbio-poder -donde su funci6n es COflStn:iir un
objeto inexiStente,'e( sexo, para poder descubrirlo desputs- Foucault nos
ofrece una interpretacion de esros acontecimienros que no es una teoria ni
se basa en el sentido profundo, en un sujeto unificado, en la significaci6n
arraigada en la naturaleza: el acce50 privilegiado del interprete. Si defini- .

r, mos como "hermeneutica" este metodo erroneo de interpretacion, entonces
~podremosdecir que Foucault prac.pca el mero.dO de la "analltica imerpreta
li~. Este metodo evita los escollidd9~!;!l..r~mo oi~~..h~,rmeneutic!l}
" analizando la seriedad y el sentido numanos sin rec~ITrr ala teoria 0 ala sig-

nificacion profunda y oculta. Asl como en La arqueolog{a del saber Foucault
intentaba reflexionar sabre el metoda de sus trabajos anteriores y damos
una descripci6n te6rica de la manera con-ecta de hacer teona, ahara nos
debe una descripcion interpretativa de su propia manera correcta de practi-'
car la interpretaci6n. Aun no nos la proporciona, si bien Historia de la 5=
lidad Y VigiU:r ,1 castigar son ciertameme ejemplos de to que puede producir
cal metodo/Mientras esperamo que Foucault produzca esta interpretacion,
de la interprecaci6n en las SigUIt:lltes secciones esbozamos los contornos de
las cuestiones que deberia enfrentar yel tipo de posiciones que tendria que
articular/
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n ~~ crftia d<= W cie~ cogniciva5, v~a.se H. Dreyfus, Whal Com~ Can't Do, Nu.: .....
York, H~r and Row, 1979. Para una cicica de l4 sociobiolog!a Ye~ dlV<=r505 enS:lYOCl en
Aniu Silveua ai. (e&.l. SocioIor:J an Human Nature, S..n Francisco,Joso-=Y Bus 1'T<=S1, 1978.

mado en cuenta en terminos de "sistemas de creencias", "programas Ie
base genetica", a "reglas constitutivas cuasi-trascendentales~, Hemos VISCO

en nuestra discusi6n (capitulo 4) como fracasa la Arqueologza de FOl1cault,
una de las versiones mas sofisticadas de este tercera alternativa; las otras
dos alternativas (la ciencia cognitiva y la sociobiologia, respectivamenre) tie
nen tambien serios problemas,3Q No es que estos problemas metodologicos
disminuyan eI rendimicnto yel impacto de todas las formas de.la empresa
cientifica social, pero la verdad de sus afirmaciones no es precLSamente 10
que les permite seguir adelante, ..' .

Aun suponiendo queiitencuenrran fuera de la maalz ~e1 p.oder,:las clen-~
c~social~s iI~terpretati_ 'eoen limite~ espe~i~:os. Las ~1~n:taS SOClales Ob"-[_
jetivas 00 pueden dar raz n de su propla posl~il1dad, l~gl?nu~,ad y acceso a
sus objetos, porque las rracticas qu~ h.acen poslb.le la.obJetr~Clon ca~n ~e~
de su campo de invesogaCI6n. Asnru.smo, las oenoas sOClales del sUJeto !
deben seguir siendo inestables, y jamas pueden volverse normales, porque I
aoibuyen el poder explicativo ultimo al sentido co~diano a al. se.n~do pro- ;
fund 0, mientras que se les escapa 10 que hace poslbles la subJeuvldad yell

: sentido. Tanto eI sentido superficial como el sentido profundo se producen:ien el interior de UD conjunto particular de practicas hist6ricas y par 10 tanto!
'0s610 se pueden comprender en terminos de esas pra:ticas. .. .

Con todo,~':5que tienden _~~~E-_QbJeuxaC1PllJliLse
encuenrran necesariamente condenad-as-a-rrracaso. Esto nos conduce de
nuevo al 5l0-poder,- Co'mo·'hemos vLSto;una-delas caracteristicas d istintivas
del poder modemo es la..!:.ee~s~_~_ci6.!ul~.Ls~~.~~0~?}g()~x~~rn~.alEo
del'. ~tesis rep res iva -punto de sUJeCI6n del blO-p~~er
cresC'ansa 50bre este supuesto de exterioridad y diferencia. Las condlCIones
del surgimiento de las ciencias humanas objetivantes fueron tales que pa:e
ceria que el unico modo posible de I~grar una ciencia ple~amente obJeuva
de los seres humanos seria la produccl6n absolutame~t~eXJwsa de seres hu:
~g~...f9Jn~ ...~.t~~, Foucault no cancela esta poslbihdad. Pero Illcl.uso s~
esto ocumera (y teoemos buenas razones para creer que no ha oCllrT~do ill

ocumra), tal teoria ocultaria todavia las practicas que habrian produCldo su

propia existencia .' .' .' .;:>
Cada tipo de cienCIa 50CIal des;uToUa una lmportante Imulc16n parClal.j

\ Los sujetos individ.ua,les er sus ~ctividades cotidianas Sl saben, con un grado
! adecuado de precLSlon pragmanca, 10 que dlcen y lo que hacen. Pero ( y
: esta es la intuici6n de la hermeneutica de la sospecha) este rmsmo compo 1'-

J~miento puede tener oao significado, del que el actor no esra conscie~t~.
/ Del lado objetivo, muchos aspectos de ~ vid.a soc~l escin. en efecto mecam

cameote reglamentados, y par tanto~oaSOCial obletlva los trata ?e ~
nera adecuada. POI' -y de aqui pueden sacar un argumento- los clennfi·
cos sociales que deseao contar can una explicaci6n te6rica del paa6n rotal,



g, PODER Y VERDAD

Hem s desL.'Gldo tres tenias metodol6gicos en las investigaciones de ou
caule. El primero es el vi~aje que da, desde un ~nfasis exclusivo en las for
macio nes d iscu rsivas ct med iados de los arios sesenra, hacia una ampliaci6n de
las preocupaciones analiticas para incluir una vez mas cuestiones no discur-

• sivas: el movimiento hacia las practicas culturaLes y el poder. ~Ao es
el enfasis en los meticulosos rituales del poder, centrandose en cienas practi
cas culturales que combinan saber y poder, PJ~~o es su aislamienco del
bio-poder, un concepto que vincula las diversas tecnologias del cuerpo, los
'Ciiscursos de las ciencias humanas y las estructuras de dominaci6n que han
sido articuladas durante los ultimos doscientos cincuenta arios (yen particu
lar desde principio del siglo XIX). Cada uno de estos temas, yen especial el
tercero, p lantea ciertas cuestiones sobre la naturaleza de esta articuLaci6n, su "
significado y sus implicaciones. (Que es el poder? (C6mo se relaciona con'-'I"
la verdad? (Que implicaciones tiene la posici6n de Foucault para el pensa
miento y para la acci6n?

Fader

La explicaci6n de Foucault sobre el poder'no pretende erigirse como teo-
ria. E.s decir, no preeende ser una descripci6n descontextualizada, ahist6rica
y objetiva. Tampoco es una generalizaci6n que pueda apIicarse a toda la his
coria. ~Lis bien, Foucault propane 10 que el Uama una an.~lit:i~a_det poder, '-r
q.u~Q.P_Qne...aJ~ueorialNos dice: "Si se intenta construir- una teoda del po~

der, habra que describirla siempre como algo que emerge en un lugar yen
un tiempo dad os, y por ranro deducirla, para reconsrruir su genesis. Pero
si el poder es en realidad un conjunto de relaciones abiertas, mas 0 menos
coordinadas (eventualmente, sin duda, mal coordinadas), entonces el pro
blema consiste en abastecerse de una rejiUa de analisis que haga posible una
aoaIiuca d_~.l~~Jelacionesde pod~r':' (CF, 199).

Con esta finalidad, Foucault presenta una serie de proposiciones sobre
el p.oder en su Histana de La sexuaLidad, y ha desarroUado algunas de esras
ideas en el posuacio de nuesrro libra. Tales proposiciones son mas meto-, ...... ;
dos practicos preventivos que leSis claramente explicadas. En primer lu-.,~

"gar, las relaciones de poder son udesiguales y m6viles". EI poder no es una I ~_.

."'merC~POSICI6n:u·n ·prerillo o uri foie:eseLfun.si<?_namiento de.las /.
: tecnologias politicas a rraves del cuerpo social. E.s precisamente el fu:ru:w- :
;namiento d<; ~ios rituales_poJli:iC?:s~eTpooer~Io que instaura_esia5Jer~cIo:oesi
;~e:siguaJes yasimemcas. Cuando Foucault dice que estas relaciones de poder I' /
\son "moviles", se refiere al despliegue de estas tecnologias y a su funciona- ~

i rniento cotid iano, ubicado en el espacio yen eI tiempo. Si eI poder no es una 1'. .,
i cosa, 0 cJ concrol de un conjumo de instituciones, 0 la racionaJidad oculta'
: de la historia, entDnces la rarea del analisra consiste en identificar c6mo fun---h
, ciona. Para Foucault, la mera consiste "en avanzar menos hacia una 'teona'-'-'



que hacia una 'analitica' del poder res decir] hacia la definic~an d,el domi
nio especifico que forman las relaclones de poder y Ia determlnaClon de los

:-..... instrumentos que permiten analiza rio" (HS, (00),

, El objetivo de Foucault es aislar, idencifiear y analizar I~Je.d de relaciones
desigual~~~~~daspor las tecnologias polftieas, b eua! slIbyaee r soeava el
princlpio tea rico de la igualdad postulado por la ley y por la filosofia politica,
EI bio-poder eseapa ala representaci6n del poder como ley y avanza bajo su
protecei6nl Los lenguajes politicos que aun usamos no eaptan su "raeionali·
dad", Pa~ eomprender el poder en su materia[idad, en su funciollamiemo
cotidiano, debemos ir al nivel de las micropr<ieticas, de las tecnologias politi
cas en las que se constituyen nuestras practicasj

,::i' Las siguientes propu~tas de Foucault se siguen de esta primera. EI po
, \y der no se resrringe a las)nsti.tuciones p~li~cas)El poder desempena un pa-

. pel directamente productivo; ~vienede abajo~; es multidireccional, opera de
I arriba abajo y tambien de~~ajoaITiba/ Hemos visto que las tecnologias politi-

I G:SOo pueden idenoficarse con instituciones particulares. Pero tambien he.
mos vista que es justamente cuando estas tecnolog[as lJegan a ubicarse den
rro de instituciones especifieas (escuelas, hospitales, prisiones) y a"investir" a
estas instituyones, cuando el bio-poder realmente empieza a tomar fuerza.
Cuando la.i~c~()logfas discir(inari~:establecenvinculos emre estos luga
res insot';.cionales emonces la tecnologia disciplinaria se vuelve realmente Al

.' efectiva,(5:sto es 10 que quiere decir Foucault cuando afirma que el pOde~J'

/
; es producti;:.o; las relaciones de poder no ~~n en po.sicjan de exterio~ida?
! con respe,cta a orros tipos de relaClOnes. SI bien son .In,manentes a las Instl·

,~~ tuci.ones,'e..!-podc:,r y las i,t1stituciones no son iden?cos{Pero tampoco pued.e
, deClrse que sus rel2Clones son un detalle superestructural meramente adl'

ciona!. Por ejemplo!ia_~':.sl~~p~~~~ducir2~.a.sufuncj~~C!is i linana;
EI contenido de la geomema de Euchdes no cambia en virtu de la arqul
teetura del edificio de ]a escuela~in embargo, muchos: orros asp.ec~os de

I b vida esco[ar si cambian portia mtroducci6n.<:!~J~~~~n<?.!2gm_dLSClpl!1l'!.Ii¥
I (horario rigido, separacian de los alumnos, vigilancia de la "exualidad, la
'"Jc!asificaci6n, 13 individualizacion, etceteray

~, EI poder ,~s una mao'iz general de relaciones de fuefla en n momemo
'\ daw; e,n una sociedad delerrninada. En Ia prisi6n, tanto los gllar' i como
I los prision'erd5 esu.n ubi.::ados en el imerior de las mismas operJciones es
~. pecificas de disciplina y vigi/;:lncia, demro de las restrice1mIe3-c<;Jncretas de la
'Yarquitectura de 12 prisi6n. Si Foucault afirma que el poder l.ene de abaJo

Lque ~!!lQLtodos.J!.trapadosen el, no s_ugi~r.e..Jl()r ello que no_~~orru

naci6~~~ Los guardias de !a prisian de Memay tenlan innegables ventajas
enestos arreglos; los constructores de la prisi6n tenlan orras; ambos gropos)"
usaban esGlS ventaj:l5 en provecho suyo. Foucault no niega esto, pero afirma

t que todos estos gropos estaban involucrados en relaciones de per, pOl' des-
. i iguales y jerarquicas que fueran, que eUos no controlaban. Considera que a I

'6" menOs que se investi ue el funcionamiemo material real de esGlS relaciones
desiguales de poder, estas se susrraeran a nuestro analisis y seguiran ope-
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I
rando con una autonomia incue:tionable, manteniendo la ilusi6n de que c
pader s610 10 J~lIcan los que esr.an Jmba a los que estin abajo I

La dO[JlIn~clOn, plies, no es b esencia del poder. AI preguQtarsele sobn
Ia dommaClon de c1ase, ,FoUCJult da el ejemplc. de 1a legis[aci6n social el
FrJnCla a ,finJles del slglo X IX Obviamente, no niegJ (JS realidades de 1;

.:.. domtnaclOn de c!ase, Mis bien, su idea es que el poder se ejerce tanto sobfl
[Qs.dommantes como sobre los domjnados; Lmplica un proceso de autofo"
~aCl6~ ~ de autacolonizaci6n. Fue preciso que1iburgu6fa; par"ii escablece'
su poslc16n de clase dominante d.urante el siglo X IX, se constituyera pr~
mere como c!ase, Como hemos VlStO, comenz6 por ejcrcer dinamicament<
un conrrol energic? y estrieto fU~damentalme~tesobre sus propios mieIT1

}. bro~. Las tecnologlas de la confe~16n, en. c?~eXl6n con la preocupaci6n po
'I Ia v:da, el sexo y la salud, se aplica.ron InlClalmente a la propia burguesi1£1 blo-poder fue una de las estrateglas centrales de la autaconstituci6n de Il

bu rguesia. Fue sal? a finales de! siglo cuando se aplicaron estas tecnologia'
ala cJase obrera. Foucault dice: I

P.odria decirse que la estrategia de moralizaci6n (campanas de salud, vi
\1enda para obreros, clinicas, etc,) de la cJase obrera caracteriza la esl
rrategia de I.~ burguesia. Podria incluso decirse que es esta estrategia 1
que la definlo como clase y Ie permina ejercer SU daminacian. Pero, quJ
la bu~esia, en el nivel de s~ ideologia y de sus proyectos de reform"
econ6mlca" actuando como una especie de sujeto real y sin embargo ficol
ClO, Invemo e lmpuso por la fuerza esta estrategia de dominaci6n, es algc
que no puede decirse (CF, 203). ,

Si las tecnologias politicas no hubieran impuesw su dominio en el nive
loca~. no habria habido daminaci6n de clase. Si las tecno!ogias politicas nc
hubleran tenido exiro. en la constitucian de la burguesla en primer lugar, e:
esquema de dorrunac16n de clase seria diferente. En este sentido es comq
Foucault considera que el poder aperJ a traves de la sociedad.

Esto nos conduce a 10 que quiza constituye la proposician mas provocati
de Foucault sobre e( poder. Las relaciones de poder, segun el, s9.!1 ~intencio
nales, y no ,~...l:!.~vas". Su inteligibilidad se deriva de esta intenClonalidad.
~~taQ_~~~a.9_~~el?<lrt~.!_pa.!1~.p~!._l!n.s~c.!:!lo: .no_hay_p.od~r_q~_~_se
~Jerl?Um_UDasene de fl],~~S_Lobje.~vos" (HS, (15), A nivel local, e[ poder
lmphca a menudo toda una sene de aecisiones conscientes, de previsiones,

, de inoigas, y la coordinaci6n de Ia actividJd politica. Foucault llama a es a
:"'-:'e!...cinismo local del poder): Este reconocimiento de una actividad voli 'va

Ie penrute tamar la actlviClad politica de nive! local casi literalmente; no 5C

ve obligado a buscar las monvaciones secretas que subyacen tras acciones
de los ac~res,li 0 tie.~<?_ qt,J,~~onsiderar.a !<?s act9r~s politicos_cc?mo esencial
mente blp6cri~_ocomo. peones d~l poderl Los actores saben mas 0 menos
10 que h~cen cuando actuan y con frecuencia son capaces de hablar de ello

I,COQ clandad, Perc de ahi no se sigue que las consecuencias mas amp!'
. de estas aCClOnes locales esten coordinadas. EI hecho de que 10 individuo
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l.os rituali's mel/clti.osos del poder

Fouc:lult wtna el pro~'ectO de Jeremy Bentham para el Panoplico (1791)
como e! eJemplo paradlglT)aUCO de una tecnologia disciplinaria. No es Ia
e~encia del poder, como algunos 10 entendieron, ~ino un claro ejemplo de .
como opera eI poder. Hay otras tecnologias que funcionan de maneras si·
milares y que hubieran podido seTV'irle a Foucault como ilustraciones. El
tan6~nos dice Foucault, es "un modelo generalizable de funcionamien
W; una manera de definir las relaciones de poder con la vida coridiana de
105 hombres [ ] es e1 diagrama de un mecanismo de poder referido a su
forma ideal; [ ] es de hecho una figura de tecnologia polirica que se puede
desprender de todo uso especifico [... ] Es polivalenre en sus aplicaciones"
(VC, 208-209).
. Po~ ria creerse que eYPan6pr{co"'cfeB..e.ill~:no es sino un simple proyecto
mdlvldual ~ una propuesta idealisca de rdorma y perfeccionamiento de lao
socledad. SI.n embargo, este punto de vista no seria muy preciso. Bentham
no fue e1 pnmero en explorar las tecnicas que utiliz6, si bien su versi6n era
la mas perfeccionada y la mas conocida. Su Pan6ptico no era un escena
rio ut6pico, ubicado en ningun lugar, cuyo objetivo seria la critica toml y la
reformulaci6n de todos los aspectos de la sociedad, sino un plan para un

, mecanismo especffico de poder,..;Bentham present6 este instrumento como
un diseno cerrado y perfecto, no por el placer de ciiseiiar una forma ideal,
sino justamente por su aplicacion a una mulliplicidad de instituciones y pro·
blemas. Lo verdaderamente genial del Pan6ptico se encuentra en su combi·
nacian de'csquemalizaci6n'abstracta y aplicaciones muy toncretas. Es, sobre
todo, Oexible./

Examinemos rapidamence el funcionamiento arquitect6nico del Pan6pa.
CG. Esta compuesto por un ampJio palio con una torre en eI cenrro y, en la
periferia, un conjunto de construcciones, divididas cn niveles yen celdas.
En cada celda, hay dos ventanas: una que permite la enrrada de la luz y otra
que da a Ia torre, donde anchas ventanas permiten la vigilancia de las celdas.
Esta5 son como "pequenos teatros [... ] en los que cada actor esra solo, per·
fectamente individuali7..arlo y constancemente visible" (VC, 203). El recluso
no s610 es visible para el vigilante, sino que 56[0 para el es visible; se encuen· .

\. 'rra cortado de todo conlacro con los de las celdas vecinas. Es Uobjeto de una
informacion,jamas sujeto de una comunic3cion" (VC, 2(4). Para Bentham, 7.

el beneficio principal del Pan6ptico es que permite una eficacia de org-ani
zaci6n maxima. Foucault subraya que 10 logya induciendo en el recluso un
estado de objetividad, una visibilidad permanence. EI recluso no puede ver .
si el guardian esra 0 no en la rorre, por 10 que debe comportarse como si la
vigilancia fuera constante, infinita yabsoluta. La perfecci6n arquitecwnica
es tal que el aparato de poder continua funcionando aun sin Ia presencia de -:"'
un guard ian. .

Este n~o E£der es cont.inu_'?,_discipli~<l0_~yan6_ni~0.Cualquiera podia
hacerlo - ncionar con tal deque se colocara en la posici6n correcta y cual·

[Omen decisiones sobre politicas particulares 0 que grupos particubres ha·
gan trampas en provecho suyo, no significa que el conjunro de l:1 puesta en
marcha via direccionalidad de las relaClones de poder en una sOCiedad 1m·
pLiquen :\;u\Sujet"O.. Cuando analizamos.una sicuaci?n politica, "Ia 16gica es
aun perfectamente clara, las miras desClfrables, y sin emba;,go, suce~e que

'no hay nadie paraconcebirias y muy pocos para formularlas (HS, 11::>·116).

Esta es la ide y este es el problema. (C6mo hablar de intencionalidad
"> sin un suje~oJ..d.e esrrategia sin estratega? La respuesm debe esta~ en las

·.p~cas.mism~_\ Ya que son las pracccas, concentradas en tecnol0!5las yen
innumerables SIOOS separados, las que hteralmente Ie dan una forma per·

'ceprible a 10 que el analista busca comprender. Con et fin de e~bo:ar una
"cifra de intdigibiJidad del campo social [ .... ] hay que ser nomma.ltsta, SIOI

. duda: el poder no es una insticuci6n, y no es una esrructura, no es Clerta po-I
tencia de la que algunos estarian dotados: es el nombre que se presta a una I
situaci6n estrat.egica compleja en una sociedad dada" .(HS, 113)/Hay una

, 'logica de las practicas/ Hay un empuje hacia un objeavo esrrateglCo, pero
'- oadie empuja. EI obfetivo surgi6 hist6ricamente, t~man~o form~ partlcu

lares y topandose con obsGiculos, condiciones y. reslstenClas espeClficos. La1voluntad yel calculo estuvieron involucrados. Sm embargo, el efeeto glo~al
\ escapa a las imenciones d<;l acror, asi como a las de todos los demas: Segun \
. [as terminos de Foucau!t('la geme sabe 10 que hace; con frecuenCla sabe:'

1por que hace 10 que hace; pero 10 que no sabe es que hace 10 que hace

"; (co municaci6n personal)l .
:--:0 se trata de una nueva forma de funcionalismo. EI sistema no esra equl-

librado de ninguna'Tmlncra; tamroco es, excepro e~el se~li~o mis amplio,
un sistema.:' ~2.~y"-~n;l.I9gica inherer:te d.e.la e~.ta~~lid~o/~fas bIen, s~ trata
de una dire~cio'nalidad.enel nive! de las pnkocas produclda por calculos
mezquinos, enfrentamientos de voluntades, eno'amado de intereses m~~o.

res. Las tecnologias politicas del poder les moldean y les dan una dlreCClon.
Est3 direccionalidad no tiene nada de inhere·nte y, por ende, no es poslble
ded ucirla. No es un objew adecuado para una (eo ria. Sin embargo, es posi.
ble analiz.arla, y este es el proyecw de Fou~auIt. ,

E1 rechazo de Foucault a elaborar un~eoria del ~~rfe desprer,lde de
esta idea segun la cual Ia. oria s610 e.x~te ~sjnteliglble_e.n.. c~laclon c.lll],.,

~/ un cot;iu,nt<?d_e practic~.c llrurales parricubres, Quizis esr.a es la raz6n e~
virtU de la cual restringe con tanta frecuenCla sus comentanos .gene~ale~

sobre eI poder. En lugar de ello, nos ha presentado un anal~LS sLScemauc,9
d<i~ ~:cnolo~.d~! p05!e~/en tanto que para el parecen poseer Clelta :lg
nificaclOn y generahdad, a pesar de que estos comentanos, como caract"n·
zacion, parezcan todavia muy misteriosos'y 0:n~iabarcantes. Regr~amos,

pues, aI anilisis de·Foucault de la tecnologra dLSClpltnarl2. tal comobI!ustra
'e~e-~~Jpa:aco:nprender como funclOn~ :1 pocier nor·

Irnali:zaaor y ver que se puede tnfenr en general de este analLSls.
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quiera podia verse sometido a sus mecanismos, EI diseno es multiusos I vi.
gilante en la tone podi~ obser~arfacilme~tea un criminal, a un Icx;o, a un
obrero 0 a un escolar. 51 el Panopuco funClonara perfectamente, sena el,ml'
nada casi toda la violencia interna, Pues si eI prisionero cunca esci seguro
de ser observado,/se co~viert~ ~n su propio guardian{ Y, como paso final,
mediante el uso d'ecste mecanismo tambien podia conrrolarse a los controla
dores, Los que ocupan la posici6n central en el Pan6ptico se encuentran elias
mismos totalmente arrapados en una localizaci6n yen un ordenamiento de

, su comportamiento. Observan, pero al hacerlo, tambien eUos se yen fijados,
J,. reglamentados y sornetidos al conrrol ad minisrrativo,
- EI Pan6prico no es s610 una tecnica altamente ingeniosa y efecriva para el~,._

conrrol de los individuos; tambien es un laboratorio para su eventual trans
formacion. Se podian Uevar a cabo con fucilidad experimentos en cada una
de las celdas y los resultadOs eran observados y tabulados desde la torre/En
fabricas, escuelas y hospitales, el vigilante podia observar con gran cia Idad

'; eI reticulo codificado y diferenciado que se ofrece a su mirada~/
En terminos de Foucault, eI Pan6prico reline eDA.bg•..!!.E.9f~r, $Lco~ltrol

1; ~}' -J;. d.dc.uel12Q..LeJcqntroI9.~J.~pac~0.~n,u,na.t~c!12!<.?gi!1, in_t~gr~~~~e.?iscip}~
, Es un mecanismo que permite localizar los cuerpos en eI espaclO, QiSti-lbulr

a los individuos los unos en relaci6n con los otros, organizar la jerarquia,
disponer de manera eficiente de los cenrros y canales del poder. EI Pan6ptico
es una tecnologia adaptable y neuu-a para el ordenamiento e individuaci6n
de los grupos, Dondequiera que sea necesario someter a los individuos 0 a

. la poblaci6n a un reticulo que los vuelve productivos y observables, entonces
,-y la tecnologia del Pan6ptico puede utilizarse.

El Panopr.ico ejerce su control sobre los cuerpos en pane en vinud de
su eficiente organizaci6n del espacio, Es necesario introducir aqui una dis
tinci6n imponante. No se rrata de un modelo arquiteet6nico que representa
a encarna el poder, sino de un media para la operaci6n del pader en el es
paciol Mas que §..arqlJ~.llr;u:nismarsonlas tecnicas de utilizaci6n dela
~u-uctura l~CjlI_~_~~r~~~~_unaexpansion eficiente del poder!

Una digresi6n sobre otro de los ejemplos de Foucault puede ac1arar esta
tesis sobre el!~cio'y laii-€...~~a,i La colonia de leprosos y la ciud.ad
en cuarentena son dos antiguos metOdos europeos para controlar a las 10

dividuos en el espacio. En el siglo XVII, la cuarentena como metodo para
conn-olar Ia plaga procedia a traves de una compartimentacion estricta del
espacio. Los oficiales dividian toda la ciudad y la tierra circundante en sec
ciones ad rninisrrativas, Nose permitia salir de las casas, bajo pena de muerte:
solo los oficiales y aquellos a quienes, par ser tan miserables, se les asignaba
Ia carea de remover los cuerpos, tenian permiso de circular par las calles.
Habra una alerta constante, una vigilancia cor.idiana sobre cada casa y sus
ocupantes; habia que dar cuenca de los que no aparecian, La informaci6n
obtenida pasaba a craves de una jerarquia de oficiales, Estos tenlan incluso el
derecho de apropiarse la propiedad privada de los que morian; los pr edl
rnienws de purificaci6n implicaban la evacu ci6n de las casas contarninadas,
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seguida de su fumigaci6n 5e sllpervisaban cuidadosamente todos los c 'd
d 'd' 1 ' Ul a-

os me ~cos; as autondades cenrrales debian ccnacer todas las patologias;
elias conLrobban todo el e~pa(lo;, todo. mmimiento estaba regbmentado,

\j,e,Jra~~ade un mecanIsmo dlSclplinar,lo aplicado al espacio. 5uponia el
\ ana!ISIS, ~e un area geograt'ica; la VlgllanCia de sus habitantes; el control de
! los IOdlV.ld~os; una jerarquia de ,la informacion, de la toma de decisiones y

\; del n:ovIrT~ep.to hasta la regulaCl6n de los mas minimas detalles de Ia vida
~ condlana,{. La pest~ como forma a la vez r~al e imaginaria del desorden tiene

P?r cO,rre ~to mect ICO y politico la disciplina. Por- d et..---as de los disposirivos
dlSClphnano:, se lee la obses16n ~e los 'contagios', de Ia peste, de las revuel·
tas, de los cnmenes, de la vaganCla, de las deserciones, de los individ uos que
aparec?n y desaparecen, viven y mueren en el desorden/(VC, 201). E10r
denaml~ntodel espacio en ]a ciudad en cuarentena era una tecnologia que
pretendla constremr cat desorden,
L~ colonia de leprosos ofrece el conrrapL'nto del control de la poblaci6n

gra~1.a5 a u~ fortaleci~i(mto,espacial del poder, Elleproso era excluido de Ia
socledad, aLSlad.o yesngmanzado. Era arrojado en una masa indiferenciada
CO? sus companeros de sufrimiento. EI acto de autoridad para localizar y
exilar.a los leprosos en"c~~~nidade:separadas donde se les imponia vivir
y monr era u~ acto de (!IvlSl?n maslva y binaria encre los unos y los orros"
(VC,202). Lo unportante aqul es eI derecho de la autoridad para excluir a los
lepm~os d~ un lugar y c~nfinarlos en orro, ya que la organizaci6n del espacio
en ellntenor de la p~opla colonia de leprosos nunca fue muy riguroso, aun
cuando Foucault 10 Vlncula can el sueno politico de "una comunidad pura"
(VC, 202)_

\ ,EI fortalecimiento de la disciplina a rraves del espacio en el modelo de la j
:clUdad en cuarentena y la exclusi6n desarrolJada para la colonia de leprosos

"lrLos ofrecen untdas un~ intuici~n de las nuevas tecnologias "pan6pticas" tl~
\1'control. ~tas tecnologus ~Jerclan el poder par medio del espacio, Las for

mas espaclales resu[tan,tes mcluian leyes cemporales de emergencia sobre los
mOVlmlentos y la propledad, la,delimitaci6n estricca y diferenciada de fron
teras entr,e, pobla:~on~s,' pro~upos ~r~ui~ect?nico,s como eI Pan6ptico, y Ia
construcclOn y utilizaCion de Clertos SltlOS mStltucionales. Cada definicion Ie·
gal del espaci~ y cada modele arquitect6nico proporcionaban maneras cada
vez mas sonstlcadas y complejas de ejercer el poder. Asimismo eran la evi
dencia del fonal~imientodel poder y, par canto, la base para ia expansion
de ese fortalecmuento, .

Tratar ,a l.as."leprosos" como a "apescados", proyectar los desgloses finos
de la dlSClplina s?bre el espaclo :~nfuso del internamiento, crabajarlo con
los metod os de dlSmbuCl6n anahoca del poder, individualizar a los exclui
dos, p~ro servlrse de los procedimientos de individualizaci6n para marcar
exclu:IO,n~~Sto es 10 que ha s,ido !levado ~ cab-o regularmence par el po
der dlSClpl~a~odesde los,comll~nzosdel slglo XIX: eJ asilo psiquiatrico,
Ia penttenClana. el corre<;clOnal, eI establecimiento de educaci6n vigiJada,
y por una parte los hosplcales (VC, 202·203),
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Cuando el miedo a la peste se transflere con exito ill miedo a 10 anormal y
se desarrollao las tecnicas para aislar las anormalidades, entonces lnu n fa el

paradigma disciplinario.
Para regresar al Pan6ptico como un esquema de poder, podemos verlo

como un lugar perfectamente disenado para cUDlplir con su prop~slw:'.'a

vi~ncia consran~_~~_abitante:':Opera medlaute una InverSlOn dela
Visibilioad, uno de los pnnClpaI6 C(imponentes del poder ~oderno que se
expresa perfectameote en su forma. Mien~.q~~ en los reglm~n~ monar
quicos el soberano es quien dene la mayor VLslbllid~d,.b~Jo las msutuClOnes
del bio-poder los mas visible;s son los quo e.de.be. n ser dlSC1~linados,o~serva~O~l
y comprendidos/El Pa~p-ocq.deBentha.m.~~t1~~tV!l~n.1fies~!s~1~-"'.ersI6n

} de la visibilidad eJiItlO!l@!Iizaci~ci~t1aClo!~aarqUitectura ffiJS~ eS,un
~m~visibilidad y para las formas sutiles de concr~l que ImplJca.

.\ El Pan6~co no es un simbolo del p-.0~.'(; no hace rderen,Cla. a orra CGsa.
~7 Tampo<o ti~ignificadoprofundo y ~ulto. Ue~, en Sl 1~lSmo s~ pro-
'" pia interpretacion, una cierta tranSparenCla. Su fu~Cl?n consme en lDcre

mentar elconcrol. Su misma configuraci6n, su rnatenahdad , cada uno d~ ~us
aspectos hasta el mas minimo detalle (aqui Bentham es totaJme~te expliClto,
describiendo largarnente los numeroso~ deralles de la ~onscruccI6n) revela la
interpretaci6n de su funci6n. En sf ffilSmo, el mecaOlSDlO es neucro y,.a su
manera., universal. E.s una tecnolo(13 perfecta. Es ,5610 cuand~ e~ mecaOlsmo
"inviste~ y socava a orras ins~tucionesc~ando:e~lbe su proplO Impulso. .

.' EI pano.poco es un mecanlSmo que vlDcula lDomamente el cono:ol de 10s1
:, .j ~u.~rp.9~~()~.~jel esp'a~i.<?, a}irmand~ al, mismo tiempo con clan~ad que

; este concrol se ejerce en lDteres de la dlfusl6n del poderj"Es necesano ahora
". hacer una recapitulacion sobre los componentes fundarn~~tales~el poder

,~. \ que Foucault deduce del ej~mplo del Pan6poco. Su tntulCl6n p_nnClp~1 es
..J.} ) que eI poder se ejerce, no sl~~e~el1_~.S<C~~t:::_nta. La tecnologta del, a .'
....- -::"-6ptico capta, poslbwla y resume la tendenCl:l del poder a).~dese.~~QQal.

zado difuso, relaciqnal y an6nimo, englobando at mlSmo nempo un numero
'"::' cada~ez-mayor- de dimensiones de la v!da social. B~ntha~~observ6 que .en

el Pan6ptico wcada companero se COnVleft:: .en un guar,dla . Como 10 dice
Foucault, "es sin duda 10 que hay de dnoolico en esta Idea como, en todas
las aplicaciones a las que diD lugar, No eS,unpoder que se Ie dan.a ente •
mente a alguien y que ~.ste algulen eJercena alSlada~ente, total mente sobre I
los ocros; es una maquina donde todo el mundo esta atrapado, ta~to los que

" \.; ejercen eI poder como aquellos sobre los que se eJerce este poder .(O~' 1·).\1
" EI P<i:!.6pticoes, u.es,_~..~o,logia.ej~mElar pa~<;.LPQ.~LdisC1pliI\an

Sus pl-incipales caracteristicas radlcan en su capacldad de hacer efiClente la
difus~n del poder; de hacer posibl,e ~l ~jercicio d~1 p.~er al menor costo
y con mano de obra Iimitada; de dlS~lplin~r a l?s mdlvlduos actuando so
bre sus almas, ejerciendo la menor vlolenCla ablerta poslble; de mcre:nen
tar al maximo Ia visibilidad de los sometidos; de involucrar en su funClona
miento a todos aquellos que enrren en con~cto con ~! aparato. £n suma, el
Panoptismo es el ejeroplo perfecto de un ntual menculoso del poder que,
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por su modo de funcionar, e'stablece un sitio donde puede operar una tec
nolog[a politica del cuerpo; aqui se establecen y se imponen los derechos y
las obligaciones.

£1 componente final de,! Pan6ptico es la conex.i6n enrre los cueq:~os, eI
/ _ c::paci(),_el.p,oder y el saber. £1 interes suscirado por eI Pan6pncopropor-

- CHino el mecanismo para la insercion y la activacion de una forma.nueva de
ad ministracion yconcrol continuos de la vida cotidiana. £1!'inismo"Pan6ptico
debe comprenderse como "el diagrama de un mecanismo ae'pOder rererido
a su forma ideal; su funcionamiento, absrraido de todo obstaculo, resisten
cia 0 rozamiento, puede rnuy bien ser representado como un puro sistema
arquitect6nico y 6ptico: es de hecho una figura de tecnologia politica que
se puede y que se debe desprender de todo uso especffico" (VC, 208-209).
Aunque, como 10 senala el mismo Foucault, eI Pan6ptico nundl se cons
rru y6 realmente, las innumerables discusiones sobre su funcionamiento y
sus potencialidades sirvi6 para formular ideas sobre la coerci6n y el control.
Por eUo, representa para no.sotros la esquematizacion de la tecnologia disci
plinaria moderna: "La automaticidad del poder, el caraCter mecanico de los
dispositivos en los que se plasma no es para nada la tesis dellibro [Vigilar y
castigar]. Mas bien es la idea, en el siglo X VI II, de que un poder tal seria
posible y deseable, es la busqueda te6rica y practica de tales mecanismos, es
la voluntad, constantemente manifestada entonces, de organizar este tipo de
dispositivos 10 que constituyen el objeto de amilisis" (IP, 37). '}' r

La tecnologfa del Panoptico se diseno para generalizar las diversas disci- /J" ~
plinas que aparecieron durante los siglos X V II YX V II 1. AI principio muy~
aislada y localizada en lugares d isenados especificamente, la tecnologia d isci
plinaria acaoo desbord ando grad ualmente su maI:co.instirucional. Las tecni-
cas del Pan6ptico se aplicaron, en una forma menos articulada. es cierto, en
uumerosos tipos de instituciones, las cuales a su vez impusieron una estre-
cha vigilancia no 5610 sobre los jndividuos en el interior de sus muros, sino
tam bien sobre los del exterior/Elho~Ei§I,por ejemplo, no s6lo organizaba
el cuidado de sus propios pacientes; se convirti6 enun cenrro para la ob
servaci6n y organizaci6n de la poblaci6n} Como hemos visto, las medidas
disciplinarias tuvieron sus exitos mas impresionantes en los sectores de la
sociedad preocupados por la iutegraci6n de la producci6n, Ia utilidad yel
control: "la producci6n rnanufucturera, la crasmisi6n de conocimientos, l.a
difusi6n de aptitudes y de tacto, el aparato de guerra" (VC, 214). En este
caso, tambien, las autoridades Uegaron a considerar a los trabajadores como
individ uos que necesitaban ser estudiados, encrenados y disciplinados, pri-
mero en sus lugares de rrabajo v mas tarde en sus hogares, en las escuel3:s

t
.. y en las clfnicas. La tecnolog e la d~ciplina_v:i.nc.uI6 la PLod\m:i9JLde ~

ind ivid uos utiles y d6ciJes con la prod ucci6n de poblaciones concroladas y.
eficientes. ~

Asimismo, hay una racionaJidad particular que acompana a la tecnologia
pan6ptica, una racionalidad cerrada en si misma no te6ricas, eficiente y pro-
ductiva. El Pan6ptico parecia no plantear ningUn criterio de juicio, sino
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unicamence una cecni<:a eficiente para discribuir a los individuos, conocer
105, ordenarlos a 10 brgo de una e:scala graduada, en cU2lquier tipo de Iugar
ir15licucional. Por 10 tanto, el Pan6pt.ico tenia el efeeto de enfocar~s 'p!-;i~ticas '

\,....deja~e;.tr~:. proporcionaba una forma pa~adigl]1;iric~_p.a..I:a~~~ilidad I
La gente -0 por 10 menDs los reformadores educados-- pod ian estar de
acuerdo: una fabrica, una escuela, una prisian, 0 hasta un harem (piensese
en los fourieristas 0 en Bentham) debian dirigirsc de manera eficaz, sin vio
lencia abierta, de la manera mas individ ualizada y ciencifica posible, y exi
cosamente. "La disposici6n pan6ptica da la f6rmula de esta generalizaci6n.
Programa, al mvel de un mecanismo elemental y facilmente rrasferible, el
funcionamiento de base de una sociedad toda ella arravesada y penetrada
por mecanismos disciplinarios" (VC, 212).

A medida que la tecnologia d isciplinaria abandona su mascara de neutra
Lidad, impone progresivamente su criterio de normalizaci6n como el unico
modelo aceptable. Poco a poco la ley y las demas normas exteriores al po
der se ven sacrificada~ por fa normalizacian. Esta tendencia se manifiesta
con mas claridad en las prisiones. "El tema del Pan6ptico -a la vez vigiJan
cia y observaci6n. seguridad y saber, indiviqualizaci6n y totalizaci6n, aisla
miento y rransparencia- ha enconrrado erjta prisi6}Usu lugar privilegiado
de realizaci6n" (Ve, 252). Esm concentraci6n de proC~di~je,:~span~~cos
perrniti6 a su vez la ap~arici9.~.d~ qisciplinas il!.~el~~ales partic~~s! q~e
filero~.-apliciid}.sconexito en las prisiones. EI nuevo si5te"i'na-penltenciano
que repentinameiiu='apareci6 en Europa al principio del siglo X IX sirvi6,
enrre orras cosas, como un laboracorio para la constituci6n de un cuerpo de
conocimienw sobre el criminal y sus crimenes. Siguiendo eI imperativo do
ble de la nueva episle1ru del bombre y el "despegue" tecnologico del poder
disciplinario, la prisi6n era ellugar ideal para un sujeto que era simuldnea
mente c:l9~na--!!.!:1~v.~!1vest.igaci9n.cie.ncifujty~L.Q.9je(O dJ:l.p.9.d.er
disciplinari..Q. Nacepa p-sicologfa cientificafy muy pronto se utiliza en las
pnsiones. "Pero los concreles de normalidad se hallan fuercemence enm .
cados por una medicina 0 una p'iiquiacria que les garantizaban una f0rrna
de 'cientificidad'; escaban apoyados en un aparato judicial que, de manl:l:l
directa 0 indirecta, les aportaba su garantia legal" (VC, 303), Es encre ~,

cos dos guardianes impecables que avanz6 la "normalizaci6n del poder J,.
no rmalizaci6 n".

.' Foucault no es un reduccionisla con respecto a la relaci6n encre el~
e1 poder. A veces, como vimos en el caso de las ciencias naturales, el sab r
se separa de las practlcas en las que se constiruy6. Las combinaciones de n
analizarse en cada caso y no postularse a priori. Foucault explica/"No se
aata de decir que de la prisi6n hayan saLido las ciencias h umanas. Pero si
ban podido formal'Se yproducir en la e~teme todos IOLe~c;,t9s.d&...tt:~tPSJl_O
~e conocemos, es or u~~~JJey?d..?S.p'or!l_n...a. mq<!a,l.i<;l~d es~fica y
nueva de p er que eXlgfa)la irnpli aci6n de relaciones definidas de saber
en las relaciones de poder [.".J EI hombre cognoscible (alma, individuali
dad, conciencia, conducta, poco impor~ aq ul) es el efecto -objeco de eso
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invasion analitica, de esta dominaci6n- observaci6n" (VC, 311-312). Es evi
dence qu~ esco no quiere decir que cada aspecco de cada una de las ciencias
socla~e.s tlene un ereeto disciplinario directo -y Foucault nunca adopta tal
pOSIcIOn, SII1 embargo, en,el caso de muchas ciencias humanas se dio una
interrelaci6n y reforzamienco continuo, mutuo y prolongado de estas rela·
clone:s.

J,ustamente en ese caso, I~ hibridaci6n del p<><:Ier y del saber pro.d ujo ,al
dejjncu~nce: "EI deLincuence se distingue del infractor por el hecho de que'
es menos su acto que su vida 10 perrinente para caracterizarlo" (VC, 255). El
criminal se convirti6 en una especie cuasi-natural, y fue identificado, aisfado
.y conocido par las nuevas ciencias humanas de la psiquiarria y la crimino
logia. Par tanto, ya no era sufi~i.e~t_~castigar el cr!men; el criminal debia
s~~h}bilitado: Para ello, debia ser comprendido y conocid-oen su indivi
dualidacr.ycIaSlficado como cierto tipo de criminal. Baja la bandera de la
normalizaci6n, el saber entra sin ambages al combate. Mediante esta c.actica,
el crimen, que en un principio era un asunto legal y politico, se via inves
odo can dos nuevas dimensiones: la del conocimiento cientffico y la de la
incenci6n d~rmalizaci6n.

El:~~0iyel nuevo sistema penitenciario aparecen juntos; ambos se
c?mplementa.n y se p.rolongan el uno al otro; "el 'delincuente' permite pre
CLsamente unlr las dos lineas [Ia serie de los 'monsrruos', morales a politicos
y la del sujeto jurfdico] y constltuir bajo [a garantia de la medicina. la psico
logia 0 la cri.minologia, un individ uo en el cual el infractor de la ley y el objeto
d,e u~a tecOlca docta se superponen casi" (VC, 259). EI poder moderno y las
Clenccas del hombre enconcraron su punco comlin de articulaci6n; muchas
orras las seguiran. Con esta union empieza la difusion realmente efectiva del
pocler normalizador"

'. Sin embargo, una dimensi6n mu y importante del funcionamiento.rleUis~1
~tema penite.-n~iaIlQ...~Lque nunca lle~E!er_~...1!...?I!~(l.~sus pn:H:n~'1
J Desde su mLSma concepcl6n, hasta el pre:sente, las prisiones no han funcio-

nado. EI recuenco de Foucault de la cantidad de reincidentes y de la uni,
formldad de la ret6rica de la reforma es impresionante. No han hecho la
linica cosa para la que e:staban calificadas, segti n sus defensore:s: prod ucir
cludadanos normales a partir de criminales endurecidos. Con todo, esto no
significa que los reformadores de la prisi6n necesariamente hayan fracasado
enellogro de sus objetivos. Desde hace un siglo y medio, los partidarios de la
prLS16n 00 han deJado de pre:sentar elsiscema carcelario como el remedio de
sus propias enfermedadeSJLa cuesti6n' no es, entonces, 'por que han fraca
sado las prisiones? Es m3s'bien, 'que otms fine:s se benefician de e~ce fracaso,
el cua! q~iz.a .no es ~n fracaso de:spu6 de todo?/La .respuesGl de Foucault es ;
dlrecta: Sena preclSO entonces suponer que 1a pnsI6n, y de una manera ge- ,

1\ ne~ .105 c~tigos, n? esc.a~ destinad?~a suprimir i~fracciones;sino mas bien,
a dLSQng-ulrlas, a dl.smbulrlas, a unlizarlas; que tlenden no tanto a volver :
dociles a quienes esc.an di.spuestos a rrasgredir las leyes, sino que tienden a

b organiz2r la crasgresi6n de las leyes en una c.actica general de sometimiento"~....
. 'J'
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(VC, 277). Las penitenciarias, y quiz:i todo poder normalizador. funcionan
s610 cuando son parcialmence exitosas.

Un componente esencial de las tecno!~gias de norrna~zacion es que elIas
rnismas son parte integral de la producCl6n, b cIasd1caCl6n y el control SIS

tematico de las anomalias del cuerpo social. Encuentran su raison d'etre en
su pretension de aislar estas anornaUas yen sus promesas de normalizar
las. Como Foucault ha mostrado detalladamenre en VtgilarJ castlgar y en su
:HisUJrla de la uxualidad, eI avance del bio-poder se da al mismo tiempo que
la aparici6n y la proliferaci6n de las categorfas mismas de anomalias --el
delincuente, eI pervertido. etc.- que las tecnologias del poder y del saber
debfan supuestamente eliminar. La difusi6n de la normalizaci6n funciona a
craves de la creaci6n de anormalidades que luego eUa debe tratar y correglr.

~ 'AI identificar cientificamente estas anomallas, las tecnologias del bio-poder
'~~t.1n perfectameme ubicadas para ad ministrarlas y. controlarJas.,

£Stc efectivamente trausforma en problema tecnlco -y de ahl en campo
para la difusion del p<:<!er-lo que?e OITO modo podrf: pasar,~omo fracasoLD
del sistema de operaCl6n en su conJu nW/Las tecnologl<3..S.Pol1o_cas~zan

C I aprop'~~_':.se~c:..~~m_e~_esu problem_~ politico,. ai~lan~gJ'!...c.lel

I' I amb~t~el_<!~curso p..9lfl:!.~,-para refo~.mul~:!o ~n e[.!:I2gl:!aJe_.I}~utrg~ la
1 I Ciencia.'O Una vez reaIizado esto, los problema~ se vuelven tecnlcos y pue-
~e:9 den:5er discutidos por especialistas. En efecw, ellenguaje de la reforma es,
. desde el principio, un componente esencial de las tecnologras policicas. El

bio-pader se difunde bajo la bandera de la salud y la proteccion de los indivi·
duos. Cuando encontr6 resistencia, 0 fracas6 en ellogro de los objecivos que
se habra fijado, eUo se consider6 como una prueba mas de Ja necesidad de
reforz.a.r y extender el poder de los expertos. Se habra cstablecido una ma
oiz recnica. Por definici6n. debia haber un camino para resolver cualquier
problema recnico. Una vei. escablecida esta maoiz, la difusi60 del bio-poder
qued6 asegurada. puesto que ya 00 habfa nada mas a que apelar; podra mos
trarse <jue cualesquiera otros cnterios erao aoormales 0 preseoraban proble- .',

\ mas m(~ramente tecnicos. La ~y'~ej' nos prometen oormalizaci6n y"r1
I felicidad. Sus fracasos no son rn.a.s que jusciEicaciones de La necesidad de que
:~ haya mas de 10 mismo.
- Una vez ascgurado el domi'lio del bin-poder, no nos topamos con un ver-

daderc conflicto de interpret.aciones sabre el valor ultimo 0 el significado
de lae ficiencia. la productividad 0 [a normalizacion, sino mas bien con 10
que po<lrfa llamarse un cooflicto de "Uevar a cabo". El problema que eI bw
poder ha logrado establecer es c6mo h~cer que funcionen las. i~stituciooes
de bienestar social: no se preguma, (que slgnlfican?, o. como dtrla Foucault,
<que haceo?

Foucault nos proporciona un ejemplo perfecto de este conflicto de "Uevar
a cabo" cuando di.scute los debates de principios del siglo XIX sobre cuM

'Q

'0 HWennd5 y muchos orr"" ~ how ocup<'do d~ e:s~ puntD..L3 pr~",nt.ui6n de 51! mMCO

;uulJtico g~n~r:U es m.U sistcmJoca que 1;1 de FOlJoult. E.5U UlOInO, 5U1 ~mbargo, aL:i16 meJor
los meanismo. concreto> ll1ediall~ los cua1d 0p"ra e->~ proceso.
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de los modelo.s d~pri~i6n esradunidense~-Aubur~ 0 Filaddfia- propor.
clonaba la mejOr soluCl6n a los problema! de al5lamlenro de los prisioneros.
EI mOdelo"de Auburn se in~piraba en eJ monasterio y en la 5brica para su
sOluCl?n. lor ran to. se les aslgnaba a los prlSloneros celdas individuales para
dor':lIr, pero se les permitia comer y rrabajar jUlltos, aunque en arnbas si
tuaclOnes se Jes prohibla hablar entre sf. La ventaja del sistema. s<:glin los
ref?rmadores de Auburn, consistia en que era un doble perfecto de las con
diCiones de la socieda~-j~rarqula y vigi1anc~ en nombre del orden -y par
tanto preparaba al cnmmal a volver a 13 VIda social. Por el concrario el
modelo de Filadelfia de los cuaqueros ponia d enfusis en la reforma indivi
dual de la conciencia a traves del aislamieoto y La inrrospecci6n. Mantenido
en ~n coofinamiento continuo, el criminal tendria que su'frir uri cambio de
car~eter pro.fundo y penetrante, en lugar de una alteracion superficial de
ha~lU:>s yacntudes. Los cuaqueros crelan que. mediante La eliminaci6n de la
soclalidad. descubrirfa su conciencia moral.

Foucault aislo dos modelos diferentes de "Uevar a cabo": dos modeIos dis
cintos de sociedad y de .i~div~duo:/~mod~los ~_istinto~_d_~ujeci6...r:!)Cada
uno se basa en la aceptaCl6n Implfclta de una tecnologia disciplinaria pa~.
Los defensores de cualquiera de los dos sistemas estaban de acuerdo en Ia
nec~idad del aislamienro y l~ndivi~ua~i~ci6~..Qe.los p.Ij.sionerosIEl unico
confllcto era c6mo llevar a cal;; esta IOd IVld ualizacl6n y este aislamienco.

Sobre I~ oposici6~ entre estos dos m?~eJos ha venido a empalmarse tada:
una sene de confhctos dlferentes: reltglosos (~debe la conver;ion ser el ele- i
mento principal de la correcci6n?). medicos (~vuelve loco eJ aisJamienro .
to~?), econ6micos (cd6nde esra el menor costo'), arquitect6nicos y ad
mInlStranvOS ((que forma garantiza la mejor vigilancia?). De donde. sin
dUda: 10 prolangado de: la poIemica. Pero en el corawn de las discusiones,
r h~clend~las posibles, este primer objecivo de la aco6n penitenciaria: la
mdlvidualIzaCl6n coerClnva. por la ruptura de coda relaci6n que no estu- ,
VIera controlada por e! poder y ordenada segUn Ia jerarqula (VC, 242). 0

EI proye~to ~~mo .no era ?bjeto ~e disputa. Era la aceptaci6n incuestio
nabl~ de la lod l\'ld ualizacl6n Jerarq ulzarla y coercitiva 10 que posibilitaba un
ampllo margen de recnicas de realizacion. A rraves de estos acuerdos Ye5
cos de~cuerdos (po: ~ci~os y aniculados que estuvierao en las praccicas), la
normaltzac16n y Ia dLsClplma avanzaban bajo la tutela de La cienoa yde la ley.

Los lectores fumiliarizados co~ [a ~xplicacion de Kuhn so?re el modo como )\
s~ establecen y proceden las cleoClas. se veran sorprendldos por el pare:3
cldo entre la explicaci6n de Kuhn sobre l.a ciencia normal y la explic:aci6n

,-de Foucault sobr~ sociedad EorfI2alizadol'a!&gUn Kuhn. una ciencia se
, vuelve normalcuana~investigaadres en un area determinada escan
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de acuerdo en que un fragmento de o-3bajo ciencifico particular iclenlitica
importante5 problemas en un c3mpo y demuestra c6mo pueden resalverse
con exito algunos de estos problemas. Kuhn l13ma paradigma 0 ejemplar
a este logro reconocido por la comunidad, y senala los Pri1Uipia de Newton
como un ejempto perspicuo. Los paradigmas definen a la ciencia normal
como Ia actividad que consiste en encontrar cienos fen6menos enigma-ti
cos que en un principio parecen resistirse a ser incorpprados en la teo ria,
pero que en ultima instancia la ciencia normal, por su definici6n misma, de-

. bera ser cap3z de explicar segu n sus propios terminos. El ideal de cie.ncia
I normal es que todas estas anomalias eventualmente se muesrren compaobles
;con Ia teona. Kuhn seilala que "La caracteristica mas sorprendeme de los

'"," problemas de investigaci6n normal [... J es quici la de cuan poco aspiran
a producir novedades imp~rtantes, concepruales 0 fenomenales [... ) Para
los cienoncas, al menos, los resultados obtenidos mediante la investigaci6n
normal son importantes debido a que contribuyen a aumentar el alcance y
Ia precision con la que puede aplicarse un paradigma".H

-~l L~'~g{asnormaliz~d~~poseenuna esrructura ca:>i i.Mncica. Ope,
.::J ran a parur de una dehIllCl6n comlin de metas y procedtmJentos, la cua!

toma Ia forma de un manifiesto y, [0 que es todavia mas impresionante, a par
cir de ejemplos reconocidos como modelos de la organizaci6n disciplinada

,de un dominio particular de la actividad humana/Tales ejemplares, como
.~~l !'a.n.<Sp..ti~.9Y.5~?fesioT)~r\~,;defineninmediata~n~eI?_q,:;..~~n-?rmal;
ar mismo uempo, definen las_e.r,lcnc~que caen. fU(:ra d_~_.?.ll~~tem3 como

'.:: comportamlento desVlado, que requiere ser normalizado/ Asi, sl5len ni el
modelo ciencifico ni eI paradigma social poseen un valor ihtrinseco, al deter
minar 10 que cuenta como problema que debe ser resuelto y 10 que cuenca
como soluci6n, establecen la ciencia normal y la sociedad normal como cam
pos totalizadores de actividad, que extiend~n conunu;tmente su alcance de

, predicci6n y de control/Sin embargo, hay una diferencia funda l1L tal -1
; o-e Ia operaci6n de 13 dencia norm31 y la delas tec!.lologf'!,s normalizadoras;
, mieno-asque-ra-6e-riciano'rmal apunui. en pi-fncipio ala asimilaclon fin nrc
; todas las anomalfas, la tecnologia d iscip Ii naria trabaja con el fin de es(., l"cer
; y consenrar un conjunto de anomalias crecientemente diferenciado, siendo
6ta Ia manera misma como exuende su conocimienw y su puder a domi lios 1

• J' cada vez mas amplios. I

Desde luego, la diferencia realrnentetlm~IJ.ante,e.£ltr~_a!!!.bases liuca"1 r

I Mieno-as que 13 ciencia norm3! ha resuTtado ser un medlO efic-az para JCU- ., ij

O/! mular conocimiento sobre el mundo natural (donde conocimiemo slgllifica ',~f
J, precisIon de bs predicciones, cantidad de problemas diferemes resueltos. -_"

etc., no verdades sobre c6mo son las casas en Sl mismas), la sociedad norma· \ >' 
.- lizadora ba resuIcado ser una fOrIna insid iosa y poderosa de dominaci6n.

U Kuhn, Scienci.fiCl Revolutions, pp, 35·36. [La <Jtru.clura rU la.s rcvol",i<nw cimliftca.s, pp. 68

69·1
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Dado eI convinceme argumenLO de Foucault sobre et efeClo pernicioso
de los parJdigmas normalizadores, sigue en pie la pregunta~ 'podria ha
ber Otros tipos de par3digrr.as que dier3n lug:lr a atros tipos de sociedades?
Fouc3ldt no tematiza explf.citamente, menos aGn generaliza, su intuici6n so'"
bre el papel ceno-al que desempeiian los ejemplares compartidcs como ele
mentos unifiC3dores de pr<kticas dispersas, ponicndo el acento sobre eslas
practicas y dnndole una direcci6n a las estrategias implicitas en elIas. Con
todo, este descubrimiento es muy provocaliivo y parece merecer una mao
y.or atencion. Sena interesanteinvestigar si ha habido en nuestro pasado, y
Sl pcdrfa haber en nuesc-o futuro, paradigmas que funcionen poniendo el
acento en problemas importames de nuestra cultura sin decidir con anterio;' - .J
ridad, de manera normalizadora, que respuestas deben considerarse aprc- ~,,~;;.•,

iniada:. Podriamo.s preguntar entonces si estes paradigmas sociales sedan! ":1
supenores al ~anopuco 0 ~ la t,ecnologJade la confesi6n, simpl~m~ntepor i
no ser normalizadores, 0 SI sena necesano establecer nuevas cntenos para._
evaluarlos., J

En todo C3SO, una vez que se camp rende la importancia de los paradigmas
para una cultura, tambien se comprende su importancia metodol6gica para
comprender la sociedad. Se les puede utiljzar de manera hermeneutica,
como to hace Kuhn, como un medio para penetrar en-los signillcados serios
de los investigadores cuyo comportamiento tiene sentido en terminos del
paradigma. Pero t3mbien se les puede utilizar, como tambien 10 hace Kuhn,
para revela~ u~ a~peeto d_~i.r:a.?~d~IY?l!.lP5~r~mi~todel cientifico, del
cual no esta nl slquiera vagamente consciente, y que 'siri- emoargo es un
aspecto esencial para la comprensi6n del sentido de su actividad. Asf, los
cientificos natur3les no creen -e incluso se niegan a discutir la posibilidad
de- que la validez rie su trabajo sea un asunto de consenso mas que de co
rrespondencia. Sin embargo, si Kuhn tiene raz6n, todo eI significado de !as
ciencias naturales :lOrmales consiste en e! modo como 105 paradigmas diri
gen y producen el comportamiento de los cientificos que operan en terminos
de esos paradigmas. Kuhn no confunde los dos tipos de explicaci6n. Al in
tento de penetrar en el pensamiento de una escuela particular 10 llama her
meneutica. No Ie dio, hasta donde sabemos, un nombre particubr al anilisis
de la eso-uctu ra de Ia normalidad y de las revoluciones ciencificas, a pesar de
que se o-ata de su contribuci6n mas importante y original. Consideramos
que este segundo metodo est<i muy cerca de la dimension analitica de 10 que
tlamamos analitica interpretativa.

Asi como Foucauit no tematiz6 sus intuiciones sustantivas sobre el funcio
namiento de los paradi mas, tampoco sac6 la moraleja metodol6gica sObre(!",'
su importancia para anaHtica incer retauva/ Sin embargo, su trabajo ac-,. '-!
tual sigue claramente un curso que uciliza esta5 intuiciones, aunque no su---'--
leo-a. Su metodo consiste ahora en describir el discurso como la articulaci6n
his!0i...s.a deu.~ paradigma, y su manera de encarar.1a a,rJi!1t~~ad~~ende5!er
temenw del aislamiento y descripci6n 'de~rospai-adigmas social~.~<!E.sus
ap~ciones practicas. Para Foucau[t,/~l analisis del discUfS'?' ya no se sis-

! ~
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tematiza en terminos de las reglas de formacion de ia episteme. Hacienda
a un lade las diferencias de intereses y de campos de investig3cio n, es de
presumir que Foucault estaria de acuerdo con esta ob:>ervacion de ~uhn: .
"Las reglas [... ] se derivan de los paradigmas: pero estas pueden dlflglr Ia:
:nvesrigacion, incluso sin reglas"." .-\.demas, en oposici6n al analisis de Las!
paLabras y las cosas y de La arqueologia del saber, donde se privilegiaba meto- \
dol6gicament.e al discurso ya la estruetura sistemica abstracta que 10 regula, '\
Foucault conside en escritos post.eriores que el discurso forma parte de un
campo mas vasto de practicas y de poder, cuyas relacione~ s: artic~lan de l
maneras distintas seglin paradigmas diferentes. El estableclmlento nguroso !

'deestas reL:1ciones constituye L.t dimensi6n analitica que la obra de Foucault
;; comparee con La de Kuhn.. ...

Sin embargo, el int.eres de Foucault en La sociedad 10 obliga a tnITOdUClr
una dimensi6n interpretativa que no tiene lugar en la obra de Kuhn. Este
ultimo no hace intervenir la interpretaci6n cuando afirma que IuS ITaba.Jos
de Newton sirvieron durante siglos como modelo ejempla.r en las cien~i~s

naturales. Como historiador de 1a ciencia, Kuhn tampoco aene que deCldlr
si el efeeto general producido por el nacimiento de las ciencias de la nat~

raleza en Occident.e conlleva consecuencias fuvorabJes 0 dafiinas. EI estudlO
A;) de los fen6menos sociales, sin embargo, requiere~_rI~d_i!:l:ensi6nlriterpreta-

I ti0.l.-Piiinero,-no hay un consenso 0 \;0 que pei-mira determinar cuales son
~ paradigmas cenrrales que organiz.nn nuestra cultu.ra aet~al y, segun~o,
incluso si esruvieramos de acuerdo sobre la importanCla de Clenos paradlg-
mas, queda abierta la cuesti6n de c6mo evaluar sus efectas. .

Est<! c,9il.Uilillc!Q!l..illterpre.~r:iv~·no es un superfluo capricho mor:llizador,
ni puede ser un asunto de preferencias personales. _[)9cansa sobre rres pa.
sos independientes que se ap9yan mutuamente.~~ero,el il\[erprete debe
adoptar un punta de vista pragmatico. sobre la base de una espeClede con
senso social sobre eI estado de las cosas. Ello significa que no puede dar
expresi6n a su nuevo sentimiento personal arbitrario, sea de eufona 0 de
descontenw. Pero, desde luego, ~n cualquier sociedad dada en cualquler
momentO dado, existiran diferentes grupos que establezcan consensos dlfe
rent.es sabre el estado de las cosas. As!, por ejemplo, si bien la mayo ria de los
intelecruales franceses consideran, desde La revoluci6n, que la sociedad se
encuentra en una gran crisis que La pone en peligro, es de presumir que hay
un consenso entre los adminlstradores, expresado en tos memoranda que
se dmgen unos a ocros, que las cosas esLin basicameme comroladas y que
d bienestar de la pobLaci6n y su productividad mejoran constantemente.
Debiera ser obvio que, aun si existiera un consenso general sobre el estado
de la sociedad, ello s6Io probarfa que ha prevalecido una ortodoXJ.3, y no que

"" el sentido de las cosas ha asumido el estatuto de verdad obietiva.
\'. J

'~ I Segun<!Qi. el investigador debe producir un diagn6stico disciplinado,de
I.": 10 que ha sucedido y sucede en el cuerpo social para dar cuenta del senudo

.u Kuhn. Scintlifi& RrooiuJ.io1u, p. 42. (LA IJtrudUTll iU I4J TnIOIw:ioruj cicnlificaJ, p. 79.J
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compartido de bienestar 0 de males tar Es aqu! donde tiene lugar el "trabajo
meticuloso, gris" detallado en los archivos y laboratorios, con el fin de ~~
blecer 10 que ha sido dicho y hecho, en el pasado yen el pres~nte, ~or .qulen
ya quien, y con que fin. ·Esta lllvesugaCl6n posee sus proplos cmenos ~e

rigor, pero Foucault ha dicho muy poco sobre eUos. Desde luego,La mayorta
de los investigadores en las ciencias saciales consagr,tn la mayor parte de su
esfuerzo a este aspecto de 1a empresa, el cual consiste esencialmeme, ,al igual
que la ciencia normal, en la resoluci6n de enigmas, y posee su proplO valor
intrinseco, aun euando ignora la matriz disciplinaria y el cont.exto social m~

" amplio que da por supuesw. Si llegara a difundirse una especie de estudlO
instirucionalizado del ser humano al estilo de Fl)ucault, la mayona de los
investigadores continuarian con esta tarea "positivista". . I

Para completar est.e "proyecto circular" autonomo que, como reconoce ,.______
" Foucault, toda interpretaci6n requiere, el investigador debe ofrecerle allec-, C )

J
'tor una .explicaci6~depor que las practicas que describe deben producir elJj
malesta~ 0 [a satiS ccion compartidos que dieron origen a la investigacion, .
Es obvio que apelar a una t.eorla objetiva de La naturaleza humana con el
fin de decir que tipo de arreglo social producina bienestar y cuaI puede
prod ucir desorden y malestar, se:ia cont~decir el obj~tivo rnismo de tal
anaIisis. Tampoco se puede legmmar el dlScurso proplo apeLand? a UDa
epaca de oro pasada 0 a los principios que gobernarian una comuDldad fu
tura ideal. Pareceria que s610 queda la posibilidad de que algo.en nuestras
pr<icticas hiswricas nos definia, al menos por ahora, como el. apo ?e seres
que, cuando tienen sensibilidad, son capaces de oponer reslStenCla .a.1 so
metimiento y de fomentar la especie de orden toralizador que el anili.SlS de
Foucault mosITa que era caracteristico de nuestras actuaies practicas. Esta.oo
es apelar a una epoca de oro, puesto que no se sostiene. que ~o ,esta.ba bl,en
en alg-un momento del pasado, ni ~ecunir a esr;as pracacas h~t6ncas,lmplica

una nostalgia de su regreso. Mas bien, parecerta que se r~qulere.algunpara
digma concreto de salud, si se pret.ende conrar con un dlagn6stlco concreto
de c6mo se degradaron las cosas.

Ciertas alusiones provoca~vas, diseminadas a [0 Largo de La ob~ de fou- /~.>

. cault, muestran que es consClente delproblema. Por eJemplo, consldera que I~ .~

c) eI surgimiento del conocimiento te6nco entre los ~&Q.S lDarc~ el_~ento 1,._.
crucial de nuesrra hlStona. Dice que eI naClITuentO de La teona desrruy6 el ;

J. d~curso pragmatico--y1ioeb-co de la civilizacion griega. de los comienzos: "A '
partir de la gran divisi6n plat6nica, Ia volunThd-~pla~6m~aJd: verdad tuvo su
propia histOria [que] se apoya sabre un sopone Ills~tuclO.nal (!?L, 218:219).
Este cambio altera todos los aspectos de la VIda SOCIal grlega: Despues que
Hip6crat.es hubo reducido la medicina a sistema, se abandon6la observaCl60
y la filosoffa se introdujo en ella" (NC, 86); u, "Occidente h~ logrado [... J
anexar eI sexo a un campo de racionalidad [.. , ] estamos h~bltuados. ~esde

los griegos, a tales 'conquistas' .. (HS, 96). Sin d~da. el esrudlO de La s~ledad
griega en tiempos de los sofistas, ant.es del surglIluento de La me~lca y de
la tecnologia, tiene algo que ensefIarnos en el campo de 10 SOCial. Pero es
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evidente que Foucault no busca un apoyo directo en la Grecia presocdtica.
Esta es una ficci6n hist6rica. Tal vez pueda ser una ayuda en el diagn6stico
de la genesis del ordenamiento totalizador de las cosas, y quiza nos pueda
ayudar a localizar aqueUas practicas sociales que han escapado, a pesar de
todo, a la totalizaci6n tecnol6gica. ,

Foucault se enfrenta a undikma en relacion con el estaluto de aquellas:,~
practicas que escaparon u opusieron resistencia exitosamente a la expansion'
del bio-poder. Dispersas, estas practicas escaparon a la totalizaci6n discipli
naria~ pero ofrecieron poca resisteneia a su futura expansi6n. Sin embargo, ,

" si ~oucault preeon~a un ana~is. direno y ord~nado. de ellas, ,inclu~o en \
nombre de la 0poslC16n a la tradlCl6n 0 de la reSl5tenCla, co,rrena el nesgo l'

. de verla3 recuperadas por la normalizaci6n. A falta de proporcionar una
;;- respuesta a este espinoso problema, pareceria por 10 menos que Foucault

deberia utilizar su trabajo para localizar estas especies amenazadas que son
Ias practicas reacias, yver si hay manera de reforzarlas de un modo que no
sea ni totalizador, i1i te6rico,ni normalizador. Para que la verdad opere en la
sociedad como un instrumento de resistencia al poder tecnol6gico, entonces
hay que encontrar una manera de hacerla positiva y productiva. No hay aun
respuesta a la pregunta de si tal pcsibilidad exi'ite. .

Una manera de resumir los tres aspectos que .se apoyan muwamente de
la analitica interpretativa es .senalar un paralelo con el diagn6stico med ico.

, EI medico procede a partir de 10 que Ie dice su paciente sobre el estado,
. bueno 0 malo, de su salud, aunque no puede confiar completamentc en

.,... , 10 que eI paciente dice. £1 diagn6stico debe proporcionar, entonces, una
,explicaci6n tecnica de por que el paciente se siente asi, 10 que a su vez exige
apelar a ejemplos de 10 que wdo mundo considera un cue~o sano. Foucault
parafrasea y aparentemente est3 de acuerdo con Niec.z.sche cuando dice: "El
sentido hist6rico esra mucho mas eercano a la medicina que a la filosoEia [., 1
Puede.ser la ciencia de [os remedios" (NGH, 21-22).

J

?aderY utTdad

Un medico puede guardar distancia frente al paciente y rratarlo d ma
-..' nera objetiva, pero el que practica la analitica intcrp retati~o tiene tal pg

I !~i6n ~.~r. EI mal que quierecurar forma parte de una epidemia que
~.,;:/ rambienlQ afecra. Debemos regresar, enwnces, por 6.ltil11Ll vez, al problema

del'analista: Pues cienamente esta caracterizacion completamente nueva de
Ias~es de poder debe colocar al anaLista en una poSici6n difereote de
la del intelectual 0 fi16sofo tradicionales. Foucault proporciona algunas indi-

I caciones sobre como ve el problema. ~_a~iticadosistematicameme a~1.!i.':!! ~

,s~d~d_~J?~~.<lg..~l~stic§. al intelectual que pret nde ;
oponer resistencia aJ supuesw deClO represivo del poder proclamandole al '

i poder la verdad. E1 ~beneficio del hablante".se revel6 como un componente
\:; del avance del bia-poder.
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Foucau It generaliza este pu nco Recomienda a los intelect1.~ales que renun
cien a su voz profetica universal. Los exnorta a abandonar sus pretensiones
sobre la prediccion del futuro y, sobre todo, el papellegislador que reivin
dican. "EI sabio griego, ~l profeta judio, el legislador romano son todavfa
modeIos que persiguen a q'.Iienes hoy practican la profesi6n de escribir y
hablar" (Telos, 161). En tiempos mas recientes, nuestro modelo de intelee
cual es el escribano·jurista que pretende ser ajeno a intereses partidarios,
hablar con una voz universal, represenrnr la ley de Dios 0 la del Estado, ha
cer publicos los mandatos universales de la raz6n. La figura ejemplar en la
epoca clasica fue quiza Voltaire ---quien proclamaba los derechos de la hu
manidad, denunciaba eI engano y la hipocresia, atacaba el despotismo y las
falsas jerarquias, combatia las injusticias y las desigl.laldades. La funci6n del
imelectual modemo es dar a la verdad una e~presion clara.

Hoy, ~!!jeto sUR-l.!..~,~mente Ii~e, el il)£electual universal, n9_~~buen
~ Pero esto no quiere decir que aque!los queo-uscan comprender-inOsli
seres humanos ycamblar ala sociedad esten fuera del poder a sean impoten-.Y
tes. Mas bien, como 10 aclara la explicaei6n de Foucault sabre el surgimiemo

f y desarrollo del bio-poder, el conocim.km9_es un,~_c!~lqs cQll1po~~n_t~ que I

\ mejor definen el funcionamiento del poder en el mundo modemo. -s
/ EI ~~~Ln9~!!..ti~ne una rel~~i6n sueerestrucrural con el poder; es una
condici6n esencial de 1a formaci6n y del cremniento progreslv'oi::le la socie
dad industrial y tecnol6gica/Para wmar s610 el ejemplo que mas hemos
discutido recientemente, el ae las prisiones, la categorizaci6n y la individua
Lizaci6n de los prisioneros era un componente esencial del funcionamiento
de este campo del poder; esta tecnologia disciplinaria no hubiera podido
Wmar ta forl11Ll que tenia, logrado el desarrollo que tuvo 0 producido los
delincuentes del modo como 10 hizo, si el pode~L~ sa~e!:...!1!~!:'1n_mera

mente externos eI ~!1.9 al 0E'0' Pero ~Lp.9der-Y.l=l~ber tampoco son idint.i- ':1,'.

c~tre sf. Foucault nopi-etende red ucir el saber a una oase hipocerica del i' "
~onCl:ptuaLizar eI poder como una esrrategia invariablemente cohe-, /
rente. lntenta mostrar la especificidad y la materialidad de sus conexiones.
Guardan una cQU_elacj~no una ~ci6Jl..QY~?l,la cua! debe determinarse
en su especificidad hist6oca. Esta producci6n reciproca de puder y saber
es una de las eontribuciones mas importantes de Foucault. El intelecrual <6
universaljuega eljuego de! poder porque esta relaci6n se Ie escapa.

F:guc:al.!..lt no pre(ende _~t<lLf1.t~_ra-.Sl~estas practicas del poder; aI mismo
tiempo, nomdennco a elias. Pomero, cuandomuestTI. que'lilS-pra.ctlcas de L
nuestra eultura han proclucido tanwla objetivaci6n como la subjetivaci6n/
ya afloj6 el dominio, la aparente naruraIldad y necesKlad que tieneiieSt:Ls
practicas. ~ fuerza delbio-eodeE reside en que define la realidad_al~~mo

tiem po que 1a p rexfuce:----c.sta realidad' ccmsicfera- que eI-mu ndo esra com
puesto de2!:l!jews y de objeto~yde su normalizaei6n totalizadora. Cualquier
soluei6n que de por supuestos esws terminos -aunque sea para oponerse
a eUos-- coi:J.oibuira al dominio del bio-poder. La analitica interpretativa Ie
perrniti6 a Foucault poner en evidencia los mecarusmos materiales concre-
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tos que han prod ucido esta realidad, miencras desc ribe mi nuciosamente las
mascaras rransparentes tras las cuales se ocultan dichos mecanismos.

Esto ultimo nos condt;'ce a nuestro segundo puma. Foucault ha podido
hacer eI diagn6stico de·nuescra siruaci6n actual porque la compane. Nos

../ ofrece, desde el imerior.explica"clon6 guiaaas por lZi prac"tica.-"·0i"os ofrece
una genealogia de las tendencias organizadoras de nuestra cultura. Es evi,
dente que Foucault no dice que todas las pr<icticas de nuescra cultura sean
di.Kiplinarias 0 confesionales, 0 que toda producci6n de saber funciona de
inmediato como un efeetD del poder. La tendencia hacia la norrnalizaci6n
no ha logrado tDtalizar todas las pnkticas. De hecho, dada esta tendencia, y
dada la posici6n de Foucault seglin la cualla verdad no es externa al poder;
el saca la concIusi6n de que ula pregunta de la filosofia [... ] es saber 10 que

i somos. Par ella la fllQ..sofia contemporanea es enteramente politica yentera.
I g1~[l~a. Es Ia polftica inrIianente ala historia y la historia inmanente
~ a la politica'l"TeI05, 159). No podemos valernos de las leyes objetivas ni de la

subjctividad pu ra ill a las totalizaciones de la teoria. S610 podemos recurrir a
las pnicticas culcurales que han hecho de nosottos [0 que somos. Para saber
10 que es eso, debemos abordar la historia del presente.

La concIusi60 adicio71al obtenida par Foucault es que la tarea que debeP
r realiza~ no es liberar ala verdad del poder. En las ciencias h umanas todosl

n : los intentos en este senudo 5610 parecen reforzar las tendencias disciplina,\
(.,.. : rias y tecnol6gicas de ouesrra sociedad. La tarea consiste mas bien en hacer \

: fuocionar de maoera diferente esta explicacion pragmatica en el incerior de \
.:'~; uo campo de poder.

; No he escrito mas que@ccione1, y esw)' perfectamen Ie consciente de ella·. .u
, A pesar de eUo, no qUl5iera(lecir que esGlS ficciones esGin fuera de [a
,verdad. Creo que es posible hacer funcionar La ficci6n en el interior de
\ La verdad, de iottoducir efectDs de verdad en un discurso de ficci6n y
;asi Uegar a hacer que el discurso produzca, a hacerlo "fabricar", algo que
'auo no existe, algo que :;e "ficcionaliza". Se "ficcionaliza" la historia a
ipartir de una realidad polftica que La hace verdadera, y se "ficcionaliza"

.::-.~una poUtica que todavia no existe a partir de una verdad hist6rica (ILF,
75).

To madas juntas..i~etaci6n y la analfcica:protejen a quien praccica
la hiscoria ficticia der~tneu.:e de la'"l1losofia tradicional y del to no guasan
contemporaoeo. La00alitica fespeta los problemas y los conceptos estable
cidos, reconociendo que aenen que ver con algo importante; 10 hace de una
manera querev~sociedad y sus practicas que sabre la reaLi
dad ultima. La~telJ?retaci6n)parte de la sociedad actual y de sus proble,
mas. Establece su IihtDr1a geneal6gica, sio pretender aprehender eI pasado
tal como realmeote fue. Los conceptos utilizados por el hombre en su es
fuerzo por conocersc: proporcionan un lastre arqueol6gico; tamar en serio

: ..los problemas de una epoca impide que uno practique juegos intelectuaJes
'0 con los conceptDs de nuestro pasado.
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CONCLUSION'

La desaparici6n de Michel Foucault imerrumpi6 de go[pe una obra que
se encontraba lejos de estar terminada. Sus principales lineas estaban cJa
ras, pero podia tenerse lao certeza de que sus escritos futuros contendrian
giros y virajes inesperados. En consecuencia, enolugar de una conclusion
definitiva, hemos decidido planlear una serie de cuestiones que surgieron
en el cursa de nuestras investigaciones. Creemos que estas cuestiones ayu
d~n a situar los principaies temas y las mayores incertidumbres de la obra de

- MIchel Foucault y presentan tambien los problemas mas generales que debe
enfrentar el pensamientD contemporaneo.

Planteamos estas preguntas como una serie de dilemas. En cada conjunto
hay una aparente conttadiccion encre un retorno a la concepcion filosofica
tradicional, segun la cual La de~ripci6n y La interpretaci6n deben corres
ponder, en ultima instancia, al modo como las cosas son realmente, y una
concepcion nihilista segUn la cual la realidad fisica, el cuerpo y la historia
son cualquier cosa que consideremos que son. Elaboramos estas cuestiones
-y este libro-- con eI fin de mostrar de que manera Foucault busc6 evitar
la adopci6n de una de estas formulaciones, 0 ambas. Su proyeeto ha consis
tido en una habil demarcaci6n del programa que se debe seguir, yeo una
ingeniosa manera de evitar 13j respuestas tradicionales a corrientes que se
han dado a escos problemas. Sus "demostraciones concretas" han trazado un
terre no, pero no pueden aceprarse como un mapa plenamente satisfuctorio.
Foucault mismo ha descrito sus t.icticas (en comunicaci6n personal) como un
"slalom" entre la filosofia trad ioonal y un abandono de toda seriedad. Con
todo, el rechazo ascetico de Foucault ,i" ir mas alia de sus demoscraciones
concretas, si bien es consistent.e e incJuso ad mirable, no hace desaparecer las
cuestiones ni tampoco sacisfuce plenamente nuesrro deseo -u n deseo quizas
aun tradicional- de conrar con una visi6n de conjunto del prograrna que
deben seguir los pensadores modernos.

PREGUNTAS

La uerdad

A) ~ Hay lugar para las cienc±a5 DO d udosas (1a fisica, la biologia, etc.) emre
la teo ria de la verdad como correspoodencia y un enfoque que trata cada dis,
ciplina como una formaci6n di.sCT.1f~iva? 'Que tan aut.6nomas y libres son de
las relaCl\Ji,es sociales? cEn que sencido son verdaderas? cHa abierto Kuhn

• Sigui"ndo d "jemplo d" La trad~ a! france. d" eS[A obra. traducci6n qu" aparc:ci6 des
puts de La muert.e de Foucault,h~ =icido Lu frases del ongina! qu" h.acfan referencias a
=rites fururos d" FOUGl u1t. (N. d<: 12 T.



una via para responder estaS pregunras) Si no. ~que direcci6n proporcio
nart:! una respuesta mejor) ~o es yue las cuestlones fi[os6fic3S como eSL:lS ya
escin pasadas de moda)

B) (Consisre la rarea filos6fica fundamem;ll en dark un conrenido al anali·
sis de Merleau-Ponry del COTPS prope? (0 esra mal orienwdo un intemo que
encuentra esrructuras ahisroricas y tran:;culturalers en el cuerpo? 5i exi
tr.n tales estructuras. 'es posib[e apelar a elias sin regresar al naturalismo)
(5e encuentra en el cuerpo una de las bases de las resistencia al bio-poder?
(Puede tranformarse completamence el cuerpo por la tecnicas disciplinarias)
Para Merleau-Ponty el cuerpo posee un ulos hacia la raciona[idad y la cla
ridad; si tiene raz6n, (por que el poder y la racionalidad organizadora se
vinculan con tan poca frecuencia en orras culturas? Si, por orra parte,"el
poder y la racionalidad no se basan en la necesidad del cuerpo de dominar
eI mundo maximo, (cual es la relaci6n entre las capacidades de cuerpo yel

p~er? ,
C (Hasta que punto y de que manera la historia del presence puede con-

Sl erarse como responsab[e de los hechos del pasado? (Es igualmente valido
coda a mil is is que surge de una preocupaci6n pragmatica, 0 hay ouos crite.
rios de validez? (Que relaci6n hay enrre el analisis y la verdad? (Cual es el

. i pape! de la confirmaci6n y la refuraci6n empiricas?

-.~

~r:~is_tmcUL .l
A),(Que tiene de malo la sociedad carcelaria) La genealogia cuestion:! una

postur3 quese Ie opone sabre la base de La ley natural ala dignid:!d Itumana,
las cuales asumen los su puesws de la filosofia trad icional. La genea[og{a cri
tica rambien La oposicion a La sociedad carcelaria sabre la base de inrenciones
y preferencias subjecivas (0 el hecho de afirmar a cienos grupos cOlno por
radores de vaJores humanos capaces de oponerse ala sociedad .Jrcelaria).
,Cuiles son los recursos que nos permjten sosrener ur.a posicion cricica?

B)(C6mo pad ria fonalecerse la resistencia al bio-poder? Los argu mentos
dialecticos que recurren a b correcra comprension re6rica de los seres hu
manos y de la sociedad, dificilmence son suficientes para movilizar grandes
masa.s y, siguiendo el anaii is de Foucault, esos argumentos forman ane del
problema actual. Esci claro que aquila dimensi6n rer6rica es cru ·ial. Dado
que [a concepci6n plar6nica de ta verdad es "nuestra mentlra mis larga".
(debemos limirarnos a una concepcion plar6nica del discurso pragmaLico y
rer6rico como mera manipulaci6n? ~O exisre otro ane de [a interpretaci6n
que recuna a arras Fuentes y abra 12 posibilidad de ucilizar el cJiscurso para
0p,0nerse a la dominaci6n?

..q(Hay alguna manera de oponer resisrencia a La sociedad disciplinaria
queno sea comprender su funcionamienw y obsraculizarla cada vet '1ue sea
posible? (Exisre alglin modo de hacer positiva la resisrencia, esw es, de ann
zar hacia una "nueva economia de los cuerpos y de los pJaceres"?
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A) Foucauir utiliza la nocion de poder como un concepto que intenra com
prender el funcionamicn~ode \a practica social sin caer en una reoria tra
dicional de \a historia. Pero el esratuto de esre concerto es altamente pro
blefl1.<i.tico. Foucaulr, es claro, no imenta hacerlo hHlcionar como un fun
damento metafisico. Pero. si eI poder es "nominalizado", (de que modo es
explicativo( '.

B) La genealogia de la verdad y del cuerpo se remo~ta ahora murleps.en
nuestra historia cultural. (Debe remontarse a1 poder 19ualmenre leJos? 51 es
as1, ':c6mo? 5i no, (por que no?

. C)' (Que es el poder? No puede scr merameme un~ fuerze exre:na que
organiza inreracciones locales; rampoco puede reducme a la totalidad de
las inreracciones individuales, puesto que, en gran parte, el pader produce
las inceracciones y los individuos. Y sin embargo, si ha de ser una noci6n .
litil, debe decirse a1go especifico acerca de su estatus. (Como puede ~r el
poder, al misrno tiempo, un principio productivo en la propia pracnca, y
un principio meramenre heuristico utilizado para dade a las practicas una
inteligibilidad retroactivai
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EL SUJETO Y H. PODER

Michel Foucault

Por qui eSludiar el poder: la cuesli6n del rujet.o

,-- Las ideas que me.gustaria discutir aqui no representan ni una teona ni
"yi una metodologia.
...J Quisiera decir, antes que nada, cual ha side la meta de mi rrabajo durante

los ultimos veinte ailos. No ha consistido en analizar los fen6menos del poder
ni en elaborar los fundamentos de tal analisis. Mi objeto, por el comrario,
ha consistido en crear una..historia_d_eJos~_~~!"~n.t~~'!1~dos_desubjetivacion
del s~.r_hll.manQ.en nuesrra.cultura. Me he ocupado, desde este punto de
ViSta: de rres modos de objetivaci6n que rransform~n~loss<,:~~hu.manosen
suieco~. .

~ Primero escan los modos de investigaci6n que rratan de otorgarse a sf mis·
_ /! mos el estatus de ciencia; por ejemplo, la objetivaci6n del sujeto hablante

en la grammaire generale, la filologia y 1;(ITn~i5Ucaz 0 bien, en este primer
modo, la obj rjvacion del sujet?_~ductivo, del sujeto que rrabaja, en el
anaJisis de la I iqueza y de la ~conomiai O. un tercer ejempIo:.. ia o?\etivaci6n
del mero hecho de estar VIVO en la hIScona natural 0 en ~~~.

._ En la segunda pane de mi obra, estudie la objetivacion del sujeto en \0
" que Uamare las "practicas divisorias". EI sujeto se encuentra dividido en su

interior 0 dividido de los oaos.;X:ste l2.rocesOJo~bj<:~::~. Algunos ejemplos
son el loco y el cuerdo, el enfermo y el sano, los criminales y los "buenos

_ rnuchachos".
Finalmente, he querido eswdiar -es mi rrabajo actual-- el modo en que

un ser humano s~.convien.ea sf mismo 0 a sf misma en sujeto. Por ejemplo,
elegi eldoffi.inio de-l;i'sexualldacf-el modo como los hombres aprendieron
a reconocerse a sf mismos como sujetos de "sexualidad". '~"'-

._ Asf, el cerna general de mi investigaci6n no es e~r. sino ::.!..~<:'(l!;
rTf \ Es verdad que me involucre bastante en la cuestion del·poder. Muy promo
• J me pareci6 que, mienrras que el sujeco humano esca inmerso en relaciones de

producciorr ~~!gnUic:aci6n, tambien se encuenrra inmerso~
d_e p.Qder muy complejas. Ahora bien, me parecfa que la hiswna y la teorw
econ6mjcas proporcionaban un buen insrrumento para estudiar relaciones

)).1
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de producci6n; que .la_lingtiisLica y b semior:ica ofrecen instrumencos para
eSludiar las relaciones de significacion; pero para las reJaciones de pod~r no
concibamos con herramientas de esturlio 5610 podiamos recurrir a maneraj
de pensar sobre el poder basad as en modelos legales, esto es,: (qll~ es 10 que
legitima e! poder? 0 pod riamos recurrir a maneras de pensar sobre d poder
basad as en modelos institucionales, esw es: (que es el Estado)

Era necesario, por tanto, extender las dimensiones de una definici6n del
poder, si se deseaba utilizar esta definici6n en eI estudio de ta/objer:ivizaci6n

. _del s1}jetaj . ,.,... •. '~.~.~-

7 i ~N.eces.ita~~n~~ia del.Roder?/Puesto que um(~o;~s.upone, ~na 0
ObjeuvaCl6n preVIa, no se Ie puede tamar como base de un tra <lJO analiuco. A'

Pero esc::~i:Ijt~joJ!~no puede llevane a cabo ~in _u.o?: ~onceprualizaci6n ~
progreslva. Y esta conceprualizaci6n implica unfpensamiento critico -una -

_~. revisi6nconstante. ....J

/f\·U Lo primero que debe revisarse es [0 que Uamare [as "neces:dades con
.~~cepruales". Con ello quiero decir que la conceprualizacion no deberia fun
?.g-::,da:-se en una teoria del objeto: el objeto conceptualizado no es el cricerio
Dumco de una buena conceptualiza:i6n. Necesitamos conocer las condiciones

9.-iW.D_(3S_q !l~.!llQti.ya!l.n.u.~t!.?SQ}lC_~P .q.r~li ~.h.i6n. Necesitamo~-7.inaconcien
_ cia hist6rica de nuestra circunstancia actual.

i /.l' Lo segundo que habria de revis:u es el tipo de realidad de la que nos
\--. :stamos ocupando.

Un escritar de un conocido (liario frances expres6 una vez su asombro:
'(Por que tanta gente plantea en la acrualidad la noci6n de poder) (Se trata
de un lema tan impona!1te? ':Es can independieme que pueda ser discutido
sin tamar en cuenca ot:-os problemas?"

El asombro de este eseritar me sorprende. ~o puedo creer la afirmac.i6n
de que esta cuesti6n se baya p lanteado por primera vez en el siglo XX.
Con todo, para nosotros. el poder no es 5610 una cuesr:i6n te6rica, sino ql e
forma parte de nuestra experiencia./Qu isiera meneionar u nicameme dClS

"formaspatoI6gieas" -esas dos "~_~[<;In).~~~~lp.Q..der"-~1~t.!2.0 y
el_~_calinL5mo/ Una de las multiples razones por la;; que son para no~o . S

tan enigmaacas, es q~e a pesar de su caraner hiscorico unieo, no son com
'Jlecamente originates. Urilizaroll y difundieron mecanismos que ya eSUblQ
Jresentes en !a mayoria de /a;; Otras soeiedades. Y mas que eso: a pesar de su

?ropia locura interr::a, utilizaron ampliamence las ideas y los proeedimiencos
\ de nuestra racionalidad oolitiea.

"'f: Lo que necesitamos ~ una nueva eeonomia de las relaciones de poder
Ii -usando la pa!abra mmomia en su senudo teorico y practico. En otras pa.

Iabras: desde Kant, el pape! de la filosoffa es impedir que la raz6n vaya mas
alia de los lfmites de fo dado en 130 experiencia: pero desde ese mismo rna
mento -esto es, a partir del desarrollo del estado moderno y de 1a gesti6n
politica de [a sociedad- el papel de la filosoffa tambien ha sido vigilar los

!poj~~~_ e_xcesi~.~d_e ..!a_~~~nali9ad pcliticf Y estO es pedirJe demasiado
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l~do et mu ndo conoce esws hechos banales. Pero el hecho de que sean ba
n:l!e~ no slgOlfica que no e:illtan. Lo que tenemos que hacer con los he
ch0s banales es descl,lbnr~ tratar de deseubrir- eual es eI problema es
pCClfico y tal vez original relacionado con elias.

La rebci6n entre,la raeionalizaci6n y los exeesos del poder politico es evi
deme. Y no debena ser necesano ~sperar a la burocracia 0 a los campos
de conCentraCl?n para conocer la eXJStenCla. de tales relaciones. Pero eI pro
blema es : (que hacer con un hecho tan evidente?

(Probamos la raz6n? Pienso .que nada seria mas esreril. Primero, porque
el campo al que se aplica no uene nada que ver con la culpa 0 la inoeen
Cta. Segundo, porque no tiene sentido referirse a la raz6n como Ia entidad
comr~ria a la si~ raz6n. Par ultimo, porque tal intenta nos obligar'ia a des
err:penar el arbltrario y aburrido papel del racionalista 0 del irracioanalista.

d ntentamos analizar este tipo ~e racionalismo que parece ser privativo de, .. i;
~uestra culrura moderna y que uene su orig-en en la AufkLarung? Creo que'
es~e e:a el enfoque de algunos de los miembros de la escuela de Francfort.
Ml objeuvo, sin embargo, ~o es iniciar una discusi6n de sus trabajOS;a:Uilque
son r;'u y Importances y valiosos. Mas bien, sugeriria otra manera de analizar
los vlOc,ulos entr~ la racionalizaci6n y e.l poder. .pt'

Podna ser pnlden:e no t()[~ar comcri!.njOdo la ~cion_'!!iE!~6n de [a socie-< !p.l
~d 0 de la ~ultur~/slllo a~ah~r este proceso en diversos campos, cada uno !..---.:

en referenCla a una expenencla fundarJ;1encal: la Iocura, la enfermedad la ,. .J
.;:;, mucne, el crimen, la sexualidad, etcetera. ' .

I Pienso que la paJ~bra ~acionaLiz.o.ci.6n es peligrosa. Lo que Cenemos que.&
t'; j hacer es analizar .~a_~na~d_~c!.~~_e~p.~~i~cas, en iugar de invocar siempre eld
) '17 progreso de la raClOnamaelOn en general. f

v 7 A pesa~ de que la Aujklarung constiru y6 una fuse muy importance de nues-
tra hlStona y del desarrollo de la tecnologia politiea, creo que debemos refe

rnrnos a procesos mucho mas remotas si queremos comprender c6mo hemos
-: ~d_o_3,trapados en nueso:.~ p!:.oQia hisc9~~.

QUlSlera ,ugenr aqui Qtra manera de avanzar hacia una nueva economia
de l~ relaciones de Roder, que sea a la vez mas empirica, mas directamente
relaClona~acan nuestra situaei6n presence, y que implica mas relaciones en-
tre [a ?:-QDa.yJa prac~ca. Este nuevo ~~Ae investigaci6n eonsis(e en tOmar.
como punta de parada Ias/!9I-IT@JI~ [esistencia£co®.il12.s_<:!ifer<:nt~._tipos" _.

. ~e poder_~tT_avesgel_eDfrentaUllento de las estra(egias. ::-::J7:
Por ejernplo, p.ara av~riguar 10 que signifiea cordura para nuestra socie- ,~

.! dad, qUIZa debenamos IOvestJgar 10 que esGi sucedi.endo en el campo de la! ()
.r loeu ra. Y, para c?mp render 10 que s'gnlfica legalidad, 10 que pasa en el --r
. campo de Ja ilegalidad: Y para c?mprender en que consisten las relaciones ..~

de poder, qUlza d~bertamos analizar las formas de resistencia y los intentos
? hechos para dlSOCtar estas relaciones.

Como punto de partid~, .tome~os una'senedeo~i~oneslquese han-(.: .;
desarrollado durante los ulomos anos: la 0poslCl6n aJ poder de los hombres -:

- sobre las mujeres, de los padres sobre los hijos, de la psiquiatria sobre los ~
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enfermos menulles, de 13 medicina sobre b pobl3cion, de la 3dministr3cion
sobre el modo de vida de la gente . _

No basta decir que se trata de luch;JS cOJ!tI:"'!..!il ;!lltQ.ri9ad; debemos tr:.ttar
de;jefinir con mas precisi6n que tienen en cornun. .
[!J Son lu.chas "tra.nsversales··; es ?ecir, no s~ IImlCJn a un solo pals. Desd.e

luego, en ClertoS palSes se desarroUan con mas fuCludad yen un grado 11I3.$

amplio, pero no se limitan a una forma de gobierno, poliaca 0 economic3
p~.n:icular.

@~I objetivo .de esras luch.<l5 son los efectos del poder como tales. Por
eJemplo, no se cnUca la profesl6n medica esenClalmente por ser una empresa
luc'i-ativa, sino porque ejerce un poder incontrolado sobre los cuerpos, fa
s~ de los indi·viduos. su vida y su muerte.
~Son luchas "inmediatas" por dos razones. En eUas la ~ence critica i.ns

tan'cias de poder que son las mis cercanas a ella, las que eJercen su aCC16n
sobre los individuos. No buscan al "enemigo principal", sino al enemigo
inmediato. Tampoco esperan solucionar su problema en eI fut~.ro (esro es,
liberaciones, revoluciones, fin de la luch3 de clases). En relaClon con una
escala te6rica de explicaci6D 0 con un orden revolucionario que polariza al
historiador, son luchas anarquistas. .

Pero esros no son sus pumos mas originales. Me parece que 10 que slgue
es m.i-s especifico.

"€i:S(m luchas que cuesuonan el estatus del individuo: por una pane, sos
aenen el derecho a ser diferemes y subrayan rodo 10 que hace a los mdlV\
duos verd3derameme individuales. Por ocra pane, atacan tOdo 10 que puede
aislar al individuo, hacerlo rompe suslazos con 105 otros, dividir la vida co
munitLIria. obligar al individuo a recogerse en sf mismo y atarlo a su propia
identidad de un modo constructivo.

Esta.S luchas no est.in eXactarnente a favor 0 en concra del "individuo", sino

]1bien son luchas contra el~obiernode la indiv\9.l,l;llizac[6n)
5 Se oponen a los efectos de poder vincubdos co~ el saber, la competencia

y caJificaci6n:jlucnan co"ncra los pnvilegios deL~a_~~i Perc tambien se
oponen aI mistefi.~formicion yalasrepresentaciones mistificadoras
impuesras a la gente. . .

No hay nada "cientificista" en esto (es decir, ninguna creenCla dogmaoca
en e! valor del conocimienw cientifico), pero tampoco hay un rechazo escep
rico 0 relativista de toda verdad verificada. Lo que se cuesuona es el modo
como circula y funciona el saber, sus relaciones con el poder. En suma, el
re~ du savoir.
.@JFinalmeme, wdas estas !uchas aetuales se mueven en tOrno ala cuesuon:

'quienes somos? Son un rechazo de estas abstracClones, de la vlolenCla es
ra I econ6mica e ideot6gic3 que ignora quienes somos individualmente, y
tambien un rechazo de una inq uisicion eientifica 0 ad minisuativa que deter
mina quien es uno.
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En suma, el objetivo principal de estas luchas no es tanto atacar tal 0 eual .
instituci6n de poder, 0 grupo, 0 elite, 0 clase, sino rrcis bien una ttcnica, una:
forma de poder.

Esta forma de poder se.ejerce.s<?~r~ I<lvida cotiq~nainmediar.a que clasi
fica a los individuos en c3tegorias, los designa por su propia individualidad.
los ata a su propia idenridad. Ies impone una ley de verdad que deben reco-
nocer y que los o?,os. d.eben recon~er en eUos. Es .u~ forma de poder que /' are

; rransforma a ISlS}ndlVlduos en.~~ews.:jHay dos slgn.i1icados de la paIabra ( ..,.f' (:I
. -!El~ someMo a OtIO a craves del conrro1 y 1a depeodencia, y sujeto atado a: ) 'Y'
~ : sti propia identidad por la conciencia 0 el conocimiento de sl mismo. Ambos! g t J

",b significados sugieren una forma de p~er ~ue suby!:!~somete/
'." En general, puede decirse que hay~rrestip9_s_deJuch~ las que se oponen I

~ las formas de dominacion (emica. sOCial y religiosa); las que denuncian las 10
~~'formas de explotaci6n que separan a los individuos de 10 que produceD; y las .--;

que combaten todo aquello que ata al individuo a si mismo y de este modo -.:.>
10 somete a OtIOS (luchas concra la sujeci6n, concra formas de subjetividad y
de sumisi6n).

Creo que en la historiB pueden enconrrarse muchos ejemplos de estos rres
tipos de luchas sociales, que se producen de manera aislada 0 cODjuma.. Pero
aun euando estas Iucbas se mezclan, casi siempre hay una que domina_ Por
ejemplo, en las sociedades feudaIes, prevalecen'las luchas concra las fonnas
de dominaci6n etnica 0 social, aun cuando la explotaci6n econ6mica pudiera
haber sido fundamental entIe las causas de la revuelta. l

- Durante eI siglo XIX, la lucha concra la explotaci6n alcanza el primeq
plano. .-J

.....-- Y, hoyen dfa,la (ucba conrra las formas de sujeci6n -<:anrra l~misi~~~O
.-J~~~- se vuelve cada vez mas importante, aun euando no hayan
: cresaparecido las luchas concra formas de dominaci6n y explotaci6D. sino
; todo 10 coorrario.
'- Sospecho que no es la primera vez que Duestra sociedad se enfrenca a este

tipo de lucha. Todos los movimientos que tuvieron lugar en los siglos XV Y
X V I, cuya expresi6n y resultado fundamental fue la reform.a, deben com
prenderse como los indices de una gran crisis de la experiencia occidental de
la subjetividad y como una revuelta conrra eI tipo de poder religioso y moral
que dio forma a esta subjerividad. durante la Edad Media_ La necesidad de
wmar pane directamente en la vida espiritual, en la ohra de la salvaci6n, en

" la verdad de la Biblia --todo eso era una lucha por una nueva subjetividad .
.-- j<":"'\ Conozco las objeciones que pueden hacerse. Podemos decir que todo tipo
'\~e sujeci6n son fen6menos derivados, que son meras consecuencias de orros

"< procesos econ6mico-sociales: las fuerzas de producci6n. ]a lucha de clases y
las estructuras ideol6gicas que determinan Ia forma de ]a subjetividad.

Es cieno que no pueden estudiarse los mecanismos d.e_$...u~ci6n iDdepen
dientem te de sus relaciones coli los mecanismos de expIOl:aci6n y dorni
naci6n. Pero esws mecanismos no consrituyen meramente w/a terminal" de

:>
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orros mecanismos mas fundamentales. Mantienen relaciones cornplej3s '!
circulares con orras fonnas.

l3 razon por 12 cual este tipo de lucha tiende a prevalecer en nuesua
sociedad se debe al hecho de que desde eI siglo X V I, se desarro1l6 de m:mer3
continua una nueva forma de poder politico. Esta nueva esuuctura politica,
como todo mundo sabe, es el Estado. Pero casi tado eI tiempo, se percibe al
Estado como un tipo de pader politico que ignora a los individuos, buscando
s610 los intereses de !a comunidad 0, debo decir, de una clase 0 de un grupo

'.: de ciudadanos.
Est~ es verdad. Pero qui3iera destacar el hecho de que el pader del Eseado

(y 6ta es una de las razones de su fuerza) es una forma de poder indivi
dualizadora y r.citalizadora. Nunca, yo creo, en la historia de las sociedadcs
humanas -ill en la vieja sociedad china- ha habido una combinacion tan
compleja en el interior de las mismas estructuras politicas de tecnicas de in-
dividualizaci6ny procedimientos de totalizaci6n. ;?

Eilo se debe al hecho de que el Estado moderno occidental integra, en una \
nueva forma politica, una vieja tecnica de poder que naci6 en l~jns.Q!~jones J'
criscianas. A esta, tecnica de pader fa Pod::IJ.1_os....Ilamar ,l.P0.Q~~t~

_.~ Primero, algun3S palabras sabre este .£od&i pas~~ Se ha alc1io a me·r:l \ nudo que el cristianismo dio origen a un' C Igo uco fundamentalmente
'f.'. 'distinto del del mundo antiguo. Se pone menos-enfasis en el hecho de que el
_.-- crisuanismo propuso yextendi6 nuevas relaciones de poder a todo el mundo

antiguo.
£! cristianismo es la unica religi6n que se organiz6 como Iglesia. Y como

tal, postu la en teoria que cienos ind ivid uos, en virtud de su caudad religio •
pueden servir a otros no como prfncipes, magisrrados, profetaS, adivin s,
beneoctores 0 educadores, sino como pastores. Sin embargo. esta palabra
d~~igna una forma de pOder muy especial.
~ I)' Es una forma de pader cuyo objetivo ultimo es asegurar la salvaci6

individual en el orro mundo.
(2f El poder paswra/ no es merameme una forma de poder que ordell1;

ombien debe eSlAr preparado a sacrificarse por la vida y la salvaci6n rei
reb300. En ello se distiogue del poder soberano, el cual exige el sacrili io
de sus subditos Dara salvar el rrono.

3) f..s una for~a de pader que no 5610 se preocupa pOl' r.oda la comunid
sin.o por cada individuo particular, durante toda su vida.

1)'Finalmenre, ~ta forma de poder no puede ejercerse sin conocer el p n·
samiento interior de la genre, sin explorar sus almas, sin hacerlos reveJar.5 S

secretos mas intimas. Ello implica el conocimiento de la conciencia y la ha.
bilidad de guiarla.

Esea forma de poder se orienta hacia la salvaci6n (en oposici6n al poder
policico). Es oblativa (en oposici6n al principio de soberania); es individu Ii.
lame (en oposici6n al poder juridico); es coextensivo y conunuo can la vida;

" se vincula can una producci6n de verdad -la verdad del propio individuo.
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t'el'O 5e dira que rodo estn penenece a b histona; el pastorado, si bien no
ha desaparecid 0, ha pcrcl ido la pane fundamental de su eficacia.

F.s cieno, pero creo que debemos disunguir entre dos aspectos del poder
pasLOral: la institucionalizaci6n eclesiiscica, que ha desaparecido, 0 ai menos
perdi6 su vitalidad desde el siglo X V III, Yla funci6n de esta institucionali
zacion, que se ha extendido y multiplicado ruera de la instituci6n eclesiastica.

Alrededor del siglo X VI II tuvo lugar unJen6meno importante: una nue
va disaibuci6n, una nueva organizaci6n de este tipo de poder individuali
zante.

No creo que el ~Estado moderno" deba coosiderarse como una entidad
que se desarroll6 por enciroa de los individuos, ignorando 10 que son e in
cluso su propia existencia, sino por el contrario, una estructura muy sofisti
cada en la que pueden integrarse los individuos. con una condici6n: que esta
ind ivid ualidad adquiera una nueva forma y se yea sometida a un conjunto

~e mecanismos especificos.
1\0( i ~n cierta medida~puedeverse como una rnarriz de individuaLi
·kt).kc16n,o como una nueva forma de poder pastoral.

t:\Igunas palabras mis a prop6sito de esr.e nuevo poder pastoral..f! ~ Puede observarse• a 10 largo de su evoluci6n un cambio objetivo. Ya no
setrata de guiar ala gente a su salvacion en el orro mundo, sino mas bien de
asegurarla en este mundo. Yen estecontexto,la palabra "salvaciOn"adquiere
varios sentidos: salud, bieneslAr (es decir. riqueza suficienr.e, nivel de vida),
seguridad, protecci6n contra accidences. Una serie de melAS "mundanas"
reemplaza a las metas religiosas del pastorado tradicional, mas facilmente
aun porque este ulumo, por diversas razones, sigui6 de manera accesoria
algunas de estas metas; solo hay que pensar en el papel de la medicina yen
su funci6n benefactoraasegurada por mucho tiempo pOl' las Iglesias cat6licas
y ~otestante. ----
r210e modo coincidente, aumentaron los' funcionar:iID.JkLpoder P.i!StoIil).

AtgUnas veces se ejercia esta forma de podel' por media del aparato de Estado
0, en todo caso pOl' una lostituci6n publica como 1a policia. (No olvidemos
que en el siglo X V III no se invent6la fuerza policial unicamente para man
tener la ley y el orrien ni para ayudar a los gobiernos en su lucha contra sus
enemigos, sino para asegurar el abastecimienw urbano, proteger la higiene
y la salud y los niveles con.sic!erados como necesarios para el desarrollo de
las artesanias y el comercio). A veces ejercfan el poder empresas privadas,
sociedades de beneficiencia, benefuctores y, en general, filamropos. Pero
[as antiguas in.stituciones, pOl' ejemplo la familia, lAmbien se movilizaron en
esea epoca para asumir funciones pastorales. tambien 10 ejercian estru([u
ras complejas como la medicina, que inclufa iniciativas privadas (la venta de
servicios con base en principios de la economia de mercado) y ciertas insti·
(1~nes publicas como hospitales.
(2,)) finalmente, la mulupLicaci6n de las metaS y de los agences del poder

pastoral concentraroll el desarro!lo del conocimiento del hombre en torno a
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dos papdes: uno, globaliT..1c1or v cuanuLltivo, re[acionado con Ia poblaci6n:
el otro, an3litico, relacionado con el individuo.

Ello implica que el poder de tipo pastoral, vlO':uladu durante siglos -mas
de un milenio-- can una insutuci6n religiosa p;lrcicular, de promo se ex
tendi6 a todo el cuerpo social; encomr6 ap0i'0 en multiples institul:iones. Y,
en lugar de un poder paswral y de lIlI poder politico, mas a menos vincub
dos enrre sf, mas a menos rivales, se desarrol16 una "uictiC3" individ ualiza·
dora, caraeteristica de una serie de poderes: eJ de la familia, de Ja medicina,
de Ia psiquiatria, de ]a educaci6n y de los empresarios. .

AI final del siglo XVIII Kant escribi6, en un diario aleman -el Berlmer
Moiuztschrift- un breve: texto. El titulo era Was hei.sst Auflcltirung? Por mu
cho tiempo se Ie consider6, y todavia~e Ie considera, como un !Tabajo de
relativamente poca imporoncia.

Pero no puedo evitar enconrrarlo muy interesame y enigmatico, porque
por primera vez un fil6sofo propuso como tarea filos6fica analizar no s610
eI sistema 0 los fundamentos metafisicos del cunocimiento cientifico, sino
un acontecimiento hist6rico -un acontecimienw recienre, incluso contem-
poraneo. . ,

Cuando en 1784 Kant pregunt6, "Was heisst Aufklarung?" queria deClr: I,
(que esui pasando ahara' (Que nos esui pasando? (Que es este mundo, esta i

epoca, este preciso momento en el que estamos viviendo~

o en arras paJabras: (quienes somos? (quienes somas c6mo Aufkliirer,
como testigos del siglo de las luces~ Comparese esto can la preguma carte
siana C:quien soy soy? C:Yo, como sujeto unico, pero universal yahist6rico?
eYa, para Descartes, es cualquiera, en cualquier pane, en cualquier mo-

• ~mento? .
Pero Kant pregunta alga distinto: cquienes somas, en este momento pre

cisa de la historia? La pregunta de Kant aparece como un analisis tanto de
nosorros mismos como de nuesrro preseme.

Creo que este aspecto de la filosofia adquiri6 cada vel. mas imporcancia.
Pensemos en Hegel, en NietzSche.. . r

EI ouo aspecto, el de la .. fiJosofia universal" no desapareci6. Pero ~ carear
de I.a filosofia como anatisis Clitico de nuesrro mundo es cada vez mas lmpor- I

tallte. Sin duda el problema filos6fico mas infaJible es eJ del presente, de 10/'
'~que somos en este precise momento.

Sin duda el objetivo principal en estos dias no es descubrir 10 que somos,
sino rechazar 10 que somos. Tenernos que imaginar y consrruir 10 que podrf
amos ser para librarnos de este tipo de "doble atadura" polieica, que consiste
en la simultinea individualizacion y wtalizaci6n de las estrueturas del poder
modemo.

...... I Podria decirse, como conclusi6n, que el problema politico, etico, social
1'\ iYfilos6fico de nuestros diLLs no consis(e en tratar de tiberar al individuo del
11,1 , £Stado, y de las instituciones del Est3do, sino liberamos del Estado y del tipo
. Ide individualizaci6n vinculada con eI. D<:bemos fomentar nuevas formas de
\'1
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slIbJeu\'idJd mediaiHe el rel:h:no de! tipo de individualidad que se nos ha
impllcsw durJote varios siglos

7'

~ Como se qerce el poder?

Para algu nos, plantearse pregu ntas sobre ell.c6mo" del poder, les limitaria
a describir sus efeeros sin relacionarlos jamas oi a causas 'nl a' una naturaleza.
Esto haria de es(e poder una sustancia mist~riosaa la"que vacilarian en inte
ITogar en si misma, sin duda porque preferirian no ponerla en tela dejuicio.
A1 proceder asf, 10 cual n~nca se ju~tifica ~xpJfcitamente,parecen sospechar
la pres.enoa?e ~~a especle de fatalismo. C:Pero acase su propia desconfianza
no sena un llldlClO.del presup~esto de r;ue el poder es alga que existe con
aes cualldades dlStlntas: su ongen, su naturaJeza basica y sus manifestacio-
nes) .

Si, por el momento, Ie otorgo una cierta posici6n privilegiada a la (uesu6n
~el "c6n:~", n.o e~ porque desee eliminar las preguntas sobre el "que" yel
por que Mas bIen, trato de presentar estas cuestiones de distinta manera;

. meJor aun, saber si'es legitimo imaginar un poder que unifil~a en si mismo
-\. ,I un que, un porquer.-un CO!!!?, Francameme, dina que empezar eI analisis

por el "c6mo" es sugerir que el poder como tal no existe. Par 10 menos cs
preguntarse que contenidos se tienen en mente al utilizar este termino om
niabarcante y materializador; es sospechar que se esci dejando escapar una
configuracion sumamente compleja de realidades, cuando se repir.e infinita
mente la doble cuesti6n: (que es el poder~ Y C:de d6nde viene el poder) La
pequena cuesti6n eque pasa?, a pesar de ser chata y empfrica, una vez que
se Ie examlna a fondo se ve que no tiene pur funci6n hacer valer fr2.udu
Ientamente una metafisica a una ontologia del poder; intenta mas bien una

. investigaci6n crftica de la tematica del poder.

~. "Como" rw en el sentida de ",C6mo se manifiest.a.?" sma ",C6mo se e;er.e1" y
i.Qyi pasa cuo.ndo los i:ndividWJs e;ercen (conw se diu) 5U poder sobre otros1

, Con respecto a este poder, es necesario diseinguir primero.elqu~s~l:jerce
_sob!e_I~_~9s_asy proporciona la capacidad de modificarlas, utilizarlas, consll
mirJas 0 desrruirlas -u n poder que surge de aptitudes directamente inscriras
en el cuerpo 0 que se rransmite mediante instrumentos externos. Digamos
que aqui se trata de una cuesti6n de "capacidad". Por otra pane, 10 que ca
racteriza elpoder que estamos analizando es que pone en juego relaciones

i..' enae mdlvlduos (0 entre grupos). Porque no hay que engaiiarse: si habla.
,'",J.·mos de esrructllras 0 de mecanismos de poder, es solo en la medida en que

suponemos que ciertas .e...ersonas ejercen poder sobre OUdS. £1 termino "po
der" designa relaClOi1eS enrre "parejas" (y no estoypensando en un sistema
de juego, sino simplemente, y permaneciendo por el mom~nto en los termi.
nos mas generales, en un conjunto de acciones que se ind ucen y se sigHen
unas de otras).
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Tamhien es necesario distinguir las rebciones de poder de las relaciones
de comunicaci6n que transmiten una informaci6n por med iode un lenguaje,
un sistema de signos 0 cua!quier olro medio simbolico La conlUnic3ci6n cs
siempre, sin duda, una cieru manera de actuar sobre el otro 0 los otras. Pero
la producci6n y la circulacion de elementos del significado pueden tener
co mo objetivo 0 como consecuencia ciertos efeews de poder; esws ti]rjmos
no son simplemente un aspecw de las primeras. Las rebciones de poder

. poseen una naturaleu e3pecifiea, pasen 0 nc pasen a traves de sistemas de
'j comunieaei6n.

i':;Io deben confundirse entonces las relacione~9~E.0d~~,Jas~U-e5.-de

c:.o~u~n y l~p~idadesobjetiyas. Ella 00 quiere decir que se rrate de
rres domllios separados, ni que de un lado exista el campo de las cosas, de la
r.ecnica perfeccionada, del rrabajo y de la rransformaeion de 10 real; por otro
lado el de los signos, la eomunicaci6n, la reciprocidad y la producci6n de
significado; y finalmente, el de la dominaci6n de los medios de coacei6n, de
desigualdad y de la acaDn de los hombres sobre orros ho mbres. U Se trara
de rres tipos de relaaones, que de hecho siempre se rraslapan, se apoyan
rec\procamente y~~utilizan mutuamente como instrumentos. La aplieacion
de{las eapaCldades objeti~, en sus formas mas elementales, implied rela
cianes de comunicaei6n (ya sea bajo la forma de informacion previamente
adquirida 0 de rrabajo compartido); rambien esui vinculada a relaciones de
pader (ya sea que consistan en rareas obligatorias, en gestos impuestos por
rradici6n 0 por aprendizaje ~n subdivisi9n~'! en 1~_9isoibuci6nnw 0 menos
obligato ria del rrabajo)./~eJasionesde co-:-:rD:ilillc..'!.ci~ryimplicanactivida-

. des termiIladas (auuque s610 sea la puesra en juego correcra de elementos
de significado) y, en virtud de la modificacion del camp_o de informaci6n en
rre parejas, produeen efe'Ctos de poder. En cuanto a las relaciones de 120der
mismas, en una part;: p.lndamental se ejereeu mediante la producci6n y el
intercambio de signos; di.Eicilmeme se les puede disociar de las actividades
terminadas, ya sean las que permiten ejercer el poder (como las tecnieas de
enrrenamienw, los procesos de dorninacion. los medias mediante los euales
se obtiene la 6bediencia) 0 las que recurren a relaciones de poder con el fin

'-:- de desarrollar su potencial (la division del trabajo y la jerarquia de tareas).
Desde Iuego, la coordinaci6n entre esws rr~ tipos de relacianes no es /Ii

uniforme ill constante. En una sociedad dada, no hay un tipo general d
c:quilibrio entre las actividades terminadas, los sistemas de comunica,ion y
~ relaciones ae-'~r. Mas-51ennafdiverSaS form-as, divers05fugar6',di- I
versas ocasiones 0 circunstancias en las que e5tas interrelaciones se esrable- J

_ cen segt'in un modelo espedfico. Pem rambien hay "bloques" en los que el
. ajuste de habilidades, las redes de comun.icaci6n y las relaciones de poder

• co ns"tituyen sistemas regulados y concenados. Tamese por ejemp!o ur:!a)ns:
JI~ tituci6n educaciva: la disposici6n de su espaeio, los reglamenws meticuJosos

,;.~" 
/

u CU2.ndo Hab.,rma. cfutingu., .,ntto damina66h, cornunicaci6n y activid~d u:r:ninada, no
0'= qu., coMd.,r., qu.,.., tr<Ua de dornini~ "'paradas, sino rna.. bi.,n de fr." ·'lrascendcnr..a1.,~".
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ql.l~ reglli:ln la vida interna, las distintas actividades que ahi se organu.an,
l::Is div~rs::ls personas que viven 0 se encllentran ahi. caua una can su propia
Cuneion, UII lugar, un rostro bien dcfinido -todo esco constituye un blo
que de capacidad-eomunicacion-poder La actividad que asegura el apren
dizaj~ y la adquisici6n de aptitudes 0 tipos de comportamiento se desarrolla
ahi por medio de todo un conjunto de comunicaciones reguladas (Iecciones,
preguntas y respuestas, 6rdenes, exhoftaciones, signos codificados de obe
d ieneia, marcas diferenciales del "valor" de cada persona y de los niveles de
eonocimiemo) y por medio de toda una serie de procedimientos de poder
(encierro, vigilancia, recompensas y eastigos, lajerarqufa piramidal). ,

Estos bloques, en los que Ia puesra en practica de capacidades tecnicas, el/:":'
j~ego de comu nicaciones y las reIaciones de poder se ajustan entre SI seg1.in ;
formulas pensadas, constituye 10 que podria !lamarse, ampIiando un'poco

.:. el scncido de la palabra, disciplinas. EI analisis empfrico de cierras discipli
nas en su constituci6n hist6riea, presenra, por esta raz6n, cieno inter6. EUo
es as1, primero, porque las disciplinas muesrran, seg1in esquemas artifieial
mente claros y decantados, el modo como pueden articularse los sistemas
de fina~~ad objetivCl, los d:e_comunicaci6n y los de poder. Asimismo, exhi-

, bcnatTerentes mOdelos de articulaci6n, danQoIes preeminencia aigunas ve
: ces a las rtElaciones de poder y de obed iencia (como en las disciplinas de tipo

monistico 0 penitencial), a veces a actividades terminadas (como en las dis-
: eiplinas de hospitales 0 talleres), a veees a relaciones de comunicaci6n (como

en las disciplinas de aprendizaje), y a vecesrambien a una saturaci6n de los
rres tipos de relaciones (como quizas en la disciplina milirar, en la que una
pletora de signos indica, hasta el punto de ser red undante, relaciones de po
der apretadas y cuidadosameme calculadas para producir cierto numero de
efecws tecnicos).. ....

La;'inrrod ucci6n de la disciplinaj en las sociedades europe:as a partir der;(
siglo xvnr no debe entendeI=5e;-aesde Iuego, en el sentido de que los in- (
dividuos que forman parte de eUas se vuelven cada vez mas obedientes n.i

I

I de que empiezan a reunirse en cuarteles, escuelas a prisiones; mas bien, ellz~

.
1 el sentido de que se busca un proceso de aju3te erecientemente conrrolado

----cada vez mas racional y econornieo- entre las actividades pmductivas, los'
. medios de comunieaci6n y eljuego de ids relaciones de poder.

." Abordar eI tema del poder pOl' medio de un analisis del u c6mo" es, por 10':'
I':.. canto, intTod ucir '/arios cambios eriticos en relacion con el supuesto de un ! __

\ poder fundamental. Es plantearse como objeto de anaJisis relaciones de po-
,,! ~r y no u~p..:?der; relaciones de poder que son distintas de-ras-capacldacteS "
; objenvas y de GSrelaciones de comunicacion; re!aciones de poder, en fin, ,
j que pueden aprehenderse en la diversidad de su encadenamiento con esas:
~ eapaeidades yesas relaciooes.
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,En qui consiste la espuificidad de idS relawmes de poder?

. El ejercicio del poder no es simp!emente una rebcion entre "parej;:"s", in,
:'./ d \vld uales 0 coleeuvas; ~ trata rie un modo de acci6n de algu nos sobre algu,

nos OlIOS. La que es deClr, desde luego, que no existe alga Uamado el Poder,
o eI poder, que exi.stiria univenalmente, en forma masiva 0 difusa, concen,

.trado 0 distribuido. 5610 existe el poder que: eje:rcen;I'unos''SObre'''otros'',
~!'pg~.e~~.61o~;t~_en"acto.launque, desde luego, se inscnbe en un campo

aeposlbllidades dlSpersas, apoy;indose: sabre estructuras permanentes. Eilo
tambien significa que eI poder no es una especie de consentimiento. En
Sl mismo no es renuncia a una libertad, transferencia de derechos, poder de
~?S y cada uno delegado a unos cuantos (10 cual no impide que eI consen
anuenro pueda ser UDa condicion para 1a existencia 0 eJ rnamenimiento de
la relaci6n de poder); la relaci6n de poder puede ser el efecto de un consen
timienro permanente a anterior, pero no es par naruraleza la manifestaci6n
de un consenso.
, ~Signific,:,: :sto3~C: ,debemos buscar eI caracter p ropio de las relaciones de

(yoder en(la vlolencia:que debi6 ser su forma primitiva, su secreta perma
neiH.e y su 'recurso'UYtimo, 10 que en ultima instancia aparece como su ver

__ dad cuando se lc: obliga a quitarse la mascara y a mosrrarse tal como es? En
"'\efecto, 10 que define una relaci6n de poder es que es un modo de acci6n que

,y\. no actli3 de manera directa e inmediata sobre [os otros, sino que actua sobre
'/sus acciones: una acci6n sobre la acci6n sobre acciones eventuales 0 actua

"? les, presentes 0 fururas. Unal~elaci6n ~\-io!enci(..?<:,~(i,a_sol~E~~_n_cue_rpo.o
...-'. sobre casas: fuerza, samete, qUlebra, desrruye: Clena la puerta a tada posibi-

lid ad . S ~ polo opues.to solo puede ser la pasividad, ysi eropieza can cualquier
.~orra reslS~encla no Dene mas opci6a que imentar minimizarl~. En cambio,
:1) /u a/'0E~6nde pode}lsearnc.ula sobre dos ~ip,::nws, ar.1bos mdlSpensables
. j para ser )ustamente Jna relac16n de poder: que ~el otro" (aquel sabre el cual

esta se eJerce) sea totalmeme reconocido y que se le mantenga hasta el final
como un sujero de acci6n y que se abra, freme ala relaci6n de poder, todo
un campo de respuestas, reacciones, efectas y posibles invenciones.

La puesta en juego de relaciones de poder no es, evidentemente, mas ex
c1usiva del uso de la violencia, que de adquisici6n del consenso; sin duda,
el ejercicio del poder no puede prescindir del uno a de Ja otra, y con fre
cuenci~ de ambos a La vez/Pero, a pesar de que el consenso y La violencia
son los l.nsrrumenros 0 losresulc.ados, ~g=1rt..c:i!.,tly_en el e.Ij~i2.0....o.J.~,!:1at!!~a

1~32 baslca del p~9...eJEIeJerclclo del poder puede p roo uCir tanLa aceptaci6n
como se desee: puede acumular muerws y refugiarse eras las amenazas que
pueda imaginar. En sl mismo, el ejercicio del poder no es una violencia a
veces oculta; tamp~)(o es un consenso que, implicitameme, se prorroga. Es ,t
un conjumo de acciones sobre acciones posibles; opera sabre el campo -de \

~,.l posibilidad a se inscribe en eI comportamienro de los s jews anuales: rncita, )
ind uce, sed uce, fucilita 0 dificulta; amplia 0 limita, vuelve mas 0 menos p ro

'-."Lbable; de manera exrre!llil., eonstriiie 0 prohfbe de modo absoiuto; con todo,
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sicmpre es una manera de aeLuar sabre ~lll sujeto acruante () sobre sujeros
actl.lames, en tanto que acttian 0 son susceptibles de actual'. Un conjunro de
aceiones sabre otras aceiones.

Tal vez b naturaleza equivoca del termino c~ucta es una de las mejo
res ayudas para llegar a eaptar la especificidad de las reLaciones de poder.
Pues "conducir" es al mismo tiempo "llevar" a otr<~s (segUn mecanismos de
coerci6n mas 0 menos estrier.os) y la manera de compor:tarse en el interior
de un campo mas 0 menos abierto de posibilidades."/EI ejercicio del po- /

.idel' consiste en "~.~ducir conductas': y en ,arregIa.!:I~prob.abi1idades,lEn ~.,

Iel fondo, el poder es menos una confrontaci6n entre dos ad versarios 0 La ;
'" vinculaci6n de uno can OtfO, que una cuesti6n de gobierno. Se Ie debe dar a! ,'"

esta paJabra el amplio significado que poseia en el siglo X V lJ/~Gobiernolno ,~lj->jIl:;'
se ref~ria uni~amentea las estructuras politicas a a la gesti6n de los Es tadas; :,..L, .
mas bl,en deslgnaba ~~ modo de dirigir la conducta de indivitiuos 0 grupos:
el goblerno de los nmos, de las almas, de las comunidades, de las fumilias,
de los e~fermos., ~o 50.10 cuona.las formas instiruidas y legitimas de: sujeci6n
econ6rruca 0 polinca, smo tamblen modos de acci6n, mas 0 menos pensados
y calculados, destinados.a acruar sabre las posibilidades de acci6n de orros
ind.ividuos. Gobernar, en este sentido, es estructurar el posible campo de1
aCCl6n de los otros. El modo de relaci6n ,PJ:.Qci~ck1.p-Q_der no deberia bus-

\ carse entonces dellaao de la violencia a de La lucha ni dellado del concrato 0
lOde la vinculaci6n voluntaria (los cuales pueden ser, a 10 mas, insnumentos -f
~~~ p~der), sino mas bien del lad a del mudo de accion singular, ni belicoso Jo
" nlJundlco, que es el gobierno .

-{,,\;. Cua~do se define el ejercicio del poder como un modo..de ?,cci<?n.20?.!:e
\VJ~ accl2~C:s ~..s__ogQs, cuando se caracterizan esr.as acciones por eI "go
y blerno" de los hombres, de los unos par los orros --en eJ-~e.n.ri4o mas amplio

del terminG- se inelu ye un elemento importante::Jalibe~.Ql. £1 poder se
ejerce unicamente sabre "su jews !l.~~e.s."J s61~ .en laTi1edida en que 500 ~li
~ Por esto queremos decir su,ktQs)ndividuales 0 ccHecti\los. enfreotados
,can un campo de posibilidades, donde pueden tener lugar diversas conduc,
tas, diversas reacciones y diversos componamientos. Ahf dande las deterrru
naciones esran saruradas, no hay reLacion de poder; la esclavirud no es una
relaci6n de poder cuando el hombre estA encadenado (en este caso se rrata
de una relaci6n fisica de coacci6n), sino justameote cuando puede de~pla

zane yen ultima instancia es capaz. En consecuencia, no hay una confroo
taci6n cara a cara entre el poder y La libertad que sea mutuamente exelusiva J
(1a libertad desaparece ahi donde se ejerce el poder), sino un juego mUChO'1

\ rnis complicado, En este juego, La libertad puede muy bien aparecer como
i condici6n de existencia del poder (31 mismo tiempo como su precondici6n,
!puesto que debe existir §. libertad para que el pocler se ejerza, y tambien

d como su soporte permanente, pUeSto 'que sJsesustrajera rotalment.e del po-

.. Foucault jue~a aquf can el doole significado en franw dd verba conduirr -guiar a cODdu
ar-, y~ condUI~ -<omporta,-,., a conducirse, de donde Ia conduiU es, oonducu 0 compana
mienw.
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del' que se eJerce sabre ella, e"te desaparecerfa y deberi~

eoerci6n pu ra ~ simple de la violencia); pero wmi.lien apa
que no podra Sill0 oponerse a un ejercicio del poder que e
tip.:nde a determinarla completamente.

La relaci6n de poder y la rebeldia de la liberud no p
raxse. EI problema central del poder no es el de la "servidt

\.~' (cc6mo podriamos desear ser esclavos?). En e! coraz6n mi
de poder, y "provod.ndola" de manera eonsr.ante, se en·
naei6n de la voluntad y la intransitividad de la libertad. ~

: UD "antagonismo" eseneial, seria preferible hablar de un "
I una relaci6n que es al rnismo tiempo de incitaci6n reciprc

Clnto una relaci6n de oposiei6n frente a frente que parali
','- co mo de provocaci6n perrnanenr.e.

lC6mo debe analizo.rse La rela.ci6n de fXJder'

A:'\ Tal relaci6n puede analizarse -<Juiero deeir: es perfec
/J I analizarla- en instituciones bien determinadav' Estas ull
,~" un Observatolio phV1le~dopara aprehenderlas, diversifi

das, puestas en orden y Uevadas. al parecer, hasta su rna
aha donde, en una primera aproximacion, pod ria esperarse
rici6n de Ia forma y la l6giea de sus mecanismos elemen

/', el anaJisis de fa relaciones de poder en esp~cios. instituciom
J~' senta eieno numero de inconvenienres, Primero, el hecho
j importante de [os mecanismos que pone en pracrica una

destinados a asegurar su propia conservaci6n, conUeva el
~. fraT funciones esencialmente reproductivas, en particular'r,' de poder "interinstitucionales"..~e~nd'O; al analizar [as 1

..~' der a partir de las instituciones, se expone uno a busear t.o
orige.~ de estas eo aqueUas, esto es, a explicar en suma el

"der.F~, en la medida en que las instituciones aWl:
, . poni~n juego dos elementos, reglas (explicitaS 0 silen

rata, se carre el riesgo de darle a uno 0 a ofro un privilegio
rebci60 de pader y, pOl' tanto, de vel' en estas ultimas unic
ciones de la ley y de la coerci6n.. _

uta no niega la importancia d~};'I:iJnsotucionesen e! es
las relaciones de poder. Se trata de sugerir mas b:en que

" siempre deben analizarse a partir de I<1.}Telaciones de podes·
y que el punto de anclaje fundamental de esL2S aun cuandc
y t:ristalizan en una instituci6n, debe encontrarse fuera de 1---------_.-

u EI neologim1o de FOUClult5e basa en la palabra grieg-a que sigoifica"un c
impliaIU, e]ltonce>, un.;. pr""ba flsica en,L~ q"" los oponentes desarroU.
re:acci6n y de murua provocHi6n. como en un combate de lucha.

2"'0
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