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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN 

HERRAMIENTAS GLOBALES 

La colección Herramientas Globales se propone acercar al lector una 
serie de instrumentos básicos para abordar los aspectos más importantes 
del pensamiento contemporáneo, y su compleja red de saberes, prácticas y 
discursos. Nuestra era asiste al derrumbe de los grandes relatos filosóficos 
e históricos, y en consecuencia, se impone entonces una reiectura crítica, 
un diagnóstico, al mismo tiempo que hace aparecer ahora una nueva rela
ción entre la acción y el pensamiento. E! movimiento llamado "post-moder-
nidad", tan paradójico como efímero, encierra en sí mismo un pleonasmo: 
si la post-modernidad indica el fin de los grandes mitos históricos del pro
greso y la continuidad, la acuñación del término mismo viene a apoyarse 
precisamente en aquello que ha exhumado. Poco importa si la post-moder-
nidad existe en verdad; lo cierto es que una vasta telaraña de lugares 
comunes y pensamientos automáticos han tomado el relevo de aquello que 
llamamos "pensamiento". 

Si la historia no posee una finalidad ni una meta, entonces habrá que 
circunscribir las acciones en el marco de otras eficacias. Si la muerte de las 
ideologías dejó al descubierto los mecanismos del poder, entonces su fun
ción ha sido la de encubrirlos. Si los significados esenciales ya no articulan 
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la práctica, entonces deberán surgir otras praxis. Si ya no existen saberes 
centrales, entonces se abre una vía a nuevas producciones que ya no 
dependerán de una episteme para legitimarse. Si la filosofía ya no es un 
modo de intervenir en lo real, y sí lo real ya no es lo que la filosofía ha 
designado, entonces el pensamiento tendrá otra inserción y tal vez se vuel
va más singular, menos universal y por lo mismo, "más pensante" en un 
sentido heideggeriano. 

Entonces, si ya no hay grandes sistemas de pensamiento, hay herra
mientas, y en este sentido se inscriben nuestras Herramientas Globales, 

Lo cierto es que nadie podrá orientar estas nuevas direcciones que apa
recen sino que emergerán de los discursos, de sus funcionamientos anóni
mos, del seno de aquella gran maquinaria simbólica que es el lenguaje, y de 
las múltiples formas por las que el saber lo atraviesa. 

Nuestra contribución se orienta a desarrollar instrumentos de análisis 
más que a proveer significados orientadores. La colección Herramientas 
Globales que tengo el inmenso honor de dirigir, construye y recoge efec
tos de lectura y de análisis de los grandes textos, progresa a través de las 
redes de ¡as cosas dichas y escritas, busca direcciones, traza caminos en 
ese espesor de los pensamientos. El Glosario Epistemológico de Foucault 
principia una serie que seguirá con Bourdieu, Heídegger, Hegel y tantos 
otros que de algún modo convergen en esta gran masa de discursos que es 
la filosofía. Y le tocará al lector decidir la oportunidad y justificación de 
nuestro esfuerzo. 
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FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACIÓN 

DEL G L O S A R I O EPISTEMOLÓGICO 

E! espíritu del glosario proviene del carácter clasificador y organizador 
del lenguaje, una vez que éste ha podido tomarse como objeto de sí mismo. 
El glosario se encuentra muy próximo al "catálogo", y como aquél, adoie-
ce del mismo espíritu clasificatorio donde los objetos, los significados son 
presentados como cosas puras que no surgen del entramado de relaciones 
que mantiene con el conjunto sino de la aplicación de ciertos criterios de 
enumeración y a partir de los cuales se los incluye o se los discrimina en el 
interior de series más vastas. Allí, las vecindades, las proximidades, las dis
tancias, las continuidades y discontinuidades son borradas, eliminadas a 
favor de un "orden", un parámetro de clasificación que puede ser alfabéti
co, cronológico o meramente secuencia!. El propósito no es otro que ins
taurar un orden posible, un régimen de permanencia allí donde reina la 
aparente dispersión, la diferencia, la aglomeración o la no-relación. De 
cualquier modo, los objetos que clasifica y ordena en su superficie, apare
cen como siendo autónomos, suficientes, y su explicación se agota en sí 
misma. Y de este espíritu del glosario procede la célebre Historia de las 
Ideas, cuyo suelo de nociones comunes son admitidas sin mayor crítica, y 
a cuyo arreglo las ideas son presentadas unas tras otras, conforme a un cri-
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terio de sucesión cronológica o meramente temático. Y este ha sido uno de 
los problemas técnicos que hemos debido sortear para la confección de un 
glosario de términos foucaultianos, que en atención a sólidas razones de 
coherencia discursiva que hemos privilegiado, no podía incurrir en la mera 
enumeración o en el catálogo, sin ver menoscabado nuestro trabajo. 

No obstante, esto no impide que todo glosario de términos se constru-
ya en torno a una ilusión respecto de cierto fijismo y pureza del significado 
como si acaso, una relación unívoca entre e! significante y e! significado 
pudiera ser establecida más allá de los usos, las apropiaciones, las estrate
gias del hablante, las estrategias de la escritura, y que luego, en nombre de 
un cierto purismo, terminan siendo impuestas como "normas reguiadoras 
del uso". En efecto, las desviaciones de los "usos correctos" o admitidos 
forman parte de los usos de la lengua, de! mismo modo que las "distorsio
nes" que proceden de la ideología forman parte de las prácticas discursivas. 
Y tratándose de un glosario de términos foucaultianos, estas prevenciones 
deben extremarse aún más. Ahora bien, por entre los múltiples y diversos 
criterios de clasificación y ordenamiento que admite un glosario, nos 
hemos decidido por aplicar un criterio lógico-secuencial que reprodujera el 
orden de aparición y construcción de las herramientas conceptuales, antes 
que un criterio alfabético. La razón de este ordenamiento responde a una 
decisión epistemológica y filosófica que hemos creído suficientemente jus
tificada, pues bajo un tal ordenamiento, el lector podrá asistir al proceso de 
génesis conceptual tal cual ha sido desarrollado por e! mismo Foucault y 
que la secuencia alfabética hubiera desarticulado, transformándola en una 
mera enumeración inconexa. No obstante, con el objeto de facilitar la loca
lización de los términos, hemos confeccionado su lista alfabética, la cual 
puede consultarse sin perjuicio de su ordenamiento lógico. De este modo, 
a nuestro juicio, nos hemos exceptuado de incurrir en la enumeración, y 
privilegiado así un ordenamiento que responde ,i la secuencia lógica de !a 
construcción de los conceptos. 

Debemos decir que los término\ epistemológicos construidos por 
Foucault han servido de vehículo y posibilidad ,i \.i v . tMa investigación de 
los discursos que el autor de ¡.<i Aii ¡ucnloj ; t , i Ai-l \ ( I />CI emprendiera a prin
cipios de la década de ios dO. ^lns .itm i n i i u - to i lus las herramientas 
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metodológicas y conceptuales que han sido utilizadas por Foucault en sus 
distintas obras y cursos. Por lo demás, no se trata de meros términos sino 
de verdaderas construcciones y redes conceptuales, de verdaderos instru
mentos de análisis, de verdaderas estructuras de aprehensión y captación 
de los discursos. Y por ello mismo, los términos foucaultianos, tal vez no 
sean incluidos en los diccionarios de filosofía. 

Por razón de lo dicho hasta aquí, nada más lejos de la episteme foucaul-
tiana que un glosario o un catalogo de nociones. Sobre todo cuando este 
pensador sísmico, como decía Deleuze, no cesaba de introducir permanen
tes rupturas en su propio pensamiento, trazando así nuevas líneas que rede-
finían su trabajo de un modo incesante. Por lo mismo, proponer un glosario 
de términos foucaultianos sería algo así como introducir una continuidad y 
permanencia de significados allí donde la discontinuidad parece rechazarla, 
y donde un pensamiento expansivo que sobrepasa sus propios límites a cada 
momento, no deja lugar a una sistematización o clasificación. 

Este glosario, lejos de proponer una equivalencia entre el término y el 
significado, quiere mostrar la génesis de los conceptos, la genealogía de las 
construcciones que no escapan a las mismas reglas enunciativas que el 
mismo Foucault ha puesto de manifiesto en su Arqueología. Del mismo 
modo que un significante no puede exceder a la estructura de la lengua de 
la cual emerge, tampoco el discurso puede sustraerse a las reglas de cons
trucción que lo determinan como tal. Por lo mismo, no puede existir meta-
lenguaje ni meta-discurso. 

Por ello, con el objeto de mantenernos en el marco de una fidelidad y 
una coherencia intelectual, hemos aplicado Foucault al mismo Foucault. 
El presente glosario ha sido, pues, la expresión de este esfuerzo. 

-EL G L O S A R I O E P i S T E M O L Ó G l C O -

La elaboración de este glosario ha privilegiado la dimensión metodoló
gica y epistemológica de la obra de Foucault, pues aquí se congrega el 
mayor número de herramientas de análisis que el mismo Foucault aplicará 
luego en sus grandes investigaciones tales como la historia de ia locura, el 
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poder, las técnicas de dtsciplinamiento, la historia de la sexualidad, el ten-
guaje, la subjetividad, etc. Así, un segundo glosario en proceso de prepa
ración vendrá a completar las nociones y construcciones epistemológicas 
con sus aplicaciones de campo, y que por razones estrictamente editoriales 
no ha sido posible incluir en esta edición. Ambos glosarios, e! epistemoló
gico que aquí presentamos y el de sus aplicaciones específicas, proveerán 
una visión suficientemente abarcadora de la obra de este gran pensador. 

La Arqueología del Saber constituye la gran obra metodológica de 
Foucault, y aquí, el autor explica y despliega las consecuencias teóricas de 
las herramientas que ha utilizado en sus grandes investigaciones, al mismo 
tiempo que expone su visión del discurso a partir de los funcionamientos y 
reglas anónimas que determinan su aparición, emergencia, materialidad y 
condiciones de existencia. Así, el discurso no es algo que un sujeto expre
sa o dirige conforme a una intencionalidad o deliberación, sino la puesta 
en juego de un conjunto de reglas enunciativas a las cuales no puede sus
traerse. Por elio, hemos creído oportuno comenzar con las herramientas 
metodológicas ya que de este modo, el lector podrá aplicarlas a la lectura 
de las obras de Foucault y a sus cursos. 

1. A L G U N O S A N T E C E D E N T E S DEL P E N S A M I E N T O DE 
M. F O U C A U L T 

Foucault reconoce en los pensamientos de Bachelard y Canguilhem a lo 
que puede denominarse -utilizando la propia terminología de la Arqueología-
, las pre-existencias discursivas que permitieron construir y orientar sus inves
tigaciones históricas. Los conceptos de "salto epistemológico", "acto epistemoló
gico", "ruptura epistemológica" introducidos y acuñados por Bachelard, le pro
veyeron a Foucault los indicios necesarios a partir de los cuales, era posible 
progresar en una dirección hasta e! momento inédita, en el dominio de la 
investigación histórica. En efecto, la "ruptura epistemológica" interrumpía el 
supuesto de la continuidad histórica en dirección .1 un progreso creciente y 
habilitaba un campo de investigación novedoso, por cuanto el campo per
ceptivo a partir del cual la historia aparecí;! como una sucesión ininterrum-
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pida de hechos, se enfrentaba ahora a una serie de quiebres y accidentes. El 
mito del "progreso histórico" había dominado casi toda ia escena historio-
gráfica del siglo XIX, y gran parte de aquella que tendrá lugar en la primera 
mitad del siglo XX. El modo más usual de manifestarse consistía en apelar a 
las valoraciones actuales para juzgar y evaluar los hechos del pasado. 

Ei concepto de "discontinuidad", puede decirse, consiste en una reelabo
ración de los conceptos acuñados por Bachelard, en relación a volver explíci
ta ia constitución del nuevo campo perceptivo de la historia y de las notahles 
posibilidades discursivas que éste permite. El mito dei progreso y las lecturas 
de la historia que éste ha inspirado, quedan así exhumados a partir de las con
vergencias entre Foucault y Bachelard y la nueva lectura de la historia. 

Sin embargo, las sucesivas rupturas epistemológicas que pone de mani
fiesto Bachelard, se topan finalmente con un escolio estructura! al que este 
autor denomina "obstáculo epistemológico". Este obstáculo se refiere a 
todos aquellos residuos, remanencias, restos de los discursos anteriores que 
no permiten la consolidación del nuevo saber y que bloquean las vías y los 
trayectos por los cuales la nueva episteme procura abrirse camino. Este obs
táculo puede ser derribado a condición de volver inteligibles los funciona
mientos de los conceptos. Bachelard llama a este proceso "psicoanálisis de 
la razón", y consistía en el análisis de los mecanismos inconscientes del pen
samiento, y que Foucault denominaría "funcionamientos discursivos anóni
mos". En efecto, la filtración de los mitos, supuestos, creencias, no depen
de de la deliberación o del proyecto del autor ni de las disposiciones o capa
cidades intelectuales de un pensador cualquiera sino de la pre-existencia de 
ciertas materialidades discursivas, ciertas regias de funcionamiento que no 
pueden ser desviadas ni orientadas a voluntad sino que se imponen como 
las condiciones de posibilidad que rige para toda práctica discursiva. 

2. EL A PWORi H I S T Ó R I C O Y EL ANÁLISIS DEL D I S C U R S O 

El análisis de los discursos que propone Foucault introduce una verda
dera ruptura respecto de la "tradición filosófica y lingüística", pues no se 
propone analizarlos a partir de la actividad sintética del sujeto, de los sig-
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nificados internos, o a partir de un sujeto del conocimiento o sus intencio
nalidades, la originalidad, el genio o cualquier otro operador psicológico o 
metafísico. Antes bien, analiza los discursos a partir de su funcionamiento 
inmanente, a partir de las reglas que determinan su formación, aparición, 
emergencia y singularidad. Para Foucault, los discursos y las prácticas que 
éste inspira obedecen a reglas no explícitas en su superficie, y que confor
man al mismo tiempo, un conjunto de restricciones y posibilidades con 
arreglo a las cuaies los discursos suelen ser enunciados, transmitidos, trans
critos, escritos, legitimados o rechazados. Por lo mismo, es posible postular 
una suerte de "imperativo discursivo" que no opera en el nivel de sus ver
dades interiores ni de su justificación epistemológica, sino de acuerdo a un 
conjunto de reglas anónimas que provienen de su misma positividad. 
Ahora bien, el análisis de esta positividad es lo que constituye unos de ios 
objetos privilegiados de la Arqueología. Y podemos agregar que cuanto 
más se desconocen las reglas que gobiernan los discursos y sus prácticas, 
más se está expuesto a ellas, y a servir de vehículo a toda clase de supues
tos o pensamientos automáticos, los cuales suelen introducirse con nota
ble facilidad, generando así aquellas dispersiones y discontinuidades que la 
historia de las ideas recoge como contradicciones o desviaciones. En efec
to, el régimen de dispersión o desviación de los discursos responde a leyes 
precisas de formación que el "autor", más allá de su deliberación, decisión, 
genialidad o intención, no podrá exhumar ni torcer por fuera de las condi
ciones de posibilidad material que constituyen los discursos y enunciados 
en tanto tales. Sin embargo, la psicologización del conocimiento ha hecho 
depender la producción del saber de instancias tales como ia "tradición", 
e! "espíritu", el genio, y ha instaurado un "sujeto puro de conocimiento", 
más allá de las condiciones materiales de la enunciación y de cuyo régimen 
depende cualquier formación discursiva. Foucauit considera que el "autor" 
es un operador, un "actuador", una superficie de emergencia que pone en 
juego las reglas de formación discursiva a las que no sólo está expuesto sino 
que al mismo tiempo es su resultado. Por ello mismo, no hay "sujeto tras
cendental" irreductible y permanente, sino "subjetividad" como resultado 
y emergente de las prácticas discursivas que lo condicionan. 

El apriori, desde el siglo XVi, y se^ún su ucepción filosófica más corríen-
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te, suele ser aplicado al tipo de conocimiento que se origina en el ámbito de 
la razón y que resulta ser independiente y anterior a la experiencia. Esta 
anterioridad es de naturaleza lógica y funciona como una suerte de organi
zador que traduce e! conocimiento sensible en el lenguaje articulado de la 
razón. Pues nada que no tenga la estructura lógica del lenguaje puede ser 
conocido. Y precisamente, dado su carácter de anterioridad lógica respecto 
de cualquier otro conocimiento empírico, el a priori es considerado como 
una categoría trascendental. Este a priori pertenece a nuestro aparato de 
conocimiento, y en su origen, ta! como lo señala Kant, es independiente de 
nuestra experiencia sensible y forma parte de ese dominio de supuestos y 
categorías a cuyo arreglo el "sujeto cognoscente" accede al núcleo de la 
experiencia. Entre los atributos del conocimiento a priori, señalamos: su 
naturaleza formal, su independencia respecto del conocimiento sensible, y 
su carácter fundador de la experiencia. Sin embargo, este carácter fundador 
no se aplica a la posibilidad meramente fáctica de la experiencia en tanto 
tal (Quid facti?), sino en el orden del derecho o la petición de principios 
(Quid juris?); es decir, su justificación, su fundamentacíón. 

Ahora bien, ia inversión que introduce Foucault en la cuestión del a 
priori, consiste por un lado en una inversión, y por ei otro, en un vacia
miento. En efecto, en el primer caso se sustituye ia norma de derecho, el 
orden de la justificación, por el régimen de los hechos. Así, el a priori no es 
aquello que justifica y legaliza a la experiencia sino lo que hace posible la 
realidad material de los enunciados, es decir, su positividad. Se trata ante 
todo de una figura empírica. Ei a priori concreto, lejos de servir a la valida
ción de la experiencia, sirve a las condiciones materiales de existencia de ios 
enunciados, sus transformaciones, sus vecindades, a los principios que per
miten su emergencia y desaparición. El segundo aspecto de esta inversión 
consiste en vaciar, evacuar del interior de los enunciados a todo sujeto tras
cendental del conocimiento, es decir, a todo "cogito" pensante, y en virtud 
del cual, los enunciados pudieran ser presentados como una síntesis opera
da pot ei sujeto. Así, lo propio de este a priori foucaultiano se refiere a la 
condición misma de los enunciados, a su modo de existencia y coexistencia, 
aparición y desaparición, no-coherencia y dispersión. En modo alguno este 
a priori discurre o toma partido por sus verdades interiores, justeza, adecua-
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ción, sino que analiza las leyes de su funcionamiento, su proceso discursivo, 
su capacidad para hacer aparecer nuevos enunciados y desplazar a otros. 

A diferencia de lo que postulan los filósofos transcendentales, el a prio
ri foucaultiano es un a priori orientado hacia la historicidad, y no ya a un 
principio fundador que organiza y legitima la experiencia a partir de un 
conjunto de verdades establecidas sino que ante todo, consiste en un con
junto en permanente transformación. Este conjunto, en verdad, es un teji
do (episteme, positividades, discursos, archivo), un entramado de objetos 
que se entrelazan y se entrecruzan hasta asumir una figura determinada en 
la episteme, y gracias a la cual, quedan definidas para una época determi
nada. A su vez, estas positividades responden a ciertas modalidades de dis
posición y ordenamiento que Foucault denomina "archivo", y que rige el 
conjunto de discursos efectivamente pronunciados y de enunciados efecti
vamente dichos como acontecimientos singulares. 

El a priori histórico es un sistema( episteme, positividades, archivo) 
compuesto a su vez por un sub-sistema (discursos, enunciados, objetos dis
cursivos) que posee su propia estructura y su propia función consistente en 
la delimitación de un campo de saber posible, los mecanismos reguiadores 
del comportamiento de los objetos, su dispersión, su simultaneidad. Este 
sistema tiene su propia autonomía y en su interior no reside sujeto alguno 
que sea capaz de orientar su finalidad o dirección hacia un lugar determi
nado. Este sistema se autoregula conforme a un funcionamiento específico 
que ninguna subjetividad trascendental podrá orientar más allá de las 
regias que lo determinan y lo constituyen como sistema autónomo. Por 
ello, el a priori histórico no analiza autores ni pensadores, quienes, no obs
tante operar en su interior, constituyen puntos de emergencia antes que 
lugares de síntesis o de orientación. El a priori histórico se vale de unida
des, de conjuntos, de series, de relaciones, de secuencias, y lo que pone en 
juego, es el conjunto de las dispersiones, desapariciones y emergencias, 
conforme a ciertas condiciones de formación y de transformación. 

A su vez, los sistemas y subsistemas que conforman el a priori histórico 
se encuentran atravesados y expuestos a ¡oda clase de transformaciones, 
convulsiones, interrupciones, quiebres, que susciian por su parte nuevas 
configuraciones, muchas veces de un modo brusco y repentino. De este 
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modo, toda una episteme puede verse convulsionada a la luz de otra epis
teme incipiente, y esto no ocurre inopinadamente por obra del desconoci
miento o de la incapacidad, sino por efecto de una transformación subte
rránea, anónima, como resultado de haberse incrementado un saber o una 
técnica en ciertas regiones epistemológicas. Así, un descubrimiento, un 
perfeccionamiento de ciertas técnicas de lectura, un cambio drástico en el 
campo perceptivo o episteme de una época, pueden hacer tambalear a 
toda una arquitectura del saber bien fundada, bien codificada y rigurosa
mente construida. El a priori histórico subvierte la noción de ia continui
dad histórica, e interrumpe ei mito de ia finalidad de la historia en direc
ción al progreso creciente (c.fr. Glosario, A PRÍORi HISTÓRICO). 

Foucault no analiza autores, sino el funcionamiento de ciertos enun
ciados, de ciertos discursos, sus leyes de significación, sus reglas de forma
ción. Tampoco apela a un sujeto puro del conocimiento en cuyo fondo se 
ha hecho aparecer la distorsión, el error, la desviación con arreglo a la 
cual es medida, y también el acierto, la adecuación y la exactitud. Los 
errores, las distorsiones, las equivocaciones, los cortes, forman parte de los 
discursos, y el orden de su dispersión no es azaroso sino que responde a 
estrictas reglas de formación. 

El discurso puede ser analizado alegóricamente respecto de aquello que 
quiere significar, o bien, puede ser analizado a partir de sus funcionamien
tos autónomos, a partir de sus reglas de formación, y donde los sujetos pen
santes aparezcan como superficies de emergencia de la enunciación, como 
sus escansiones, sus cortes, antes que sus agentes activos y conscientes. 

La materialidad del discurso propuesta por Foucault y que surge de 
aplicar las operaciones arqueológicas, parece encontrarse muy próxima a la 
materialidad del significante postulada por Lacan en su enseñanza. La 
misma autonomía del significante respecto dei significado es la que parece 
existir entre el discurso y los múltiples significados que éste puede asumir. 
Y del mismo modo que no existe una significación absoluta u originaría, 
tampoco existe un discurso originario a partir del cual se desplegaran el 
resto de los discursos a modo de una cascada. Pero, en lo que respecta a la 
causa del discurso, Lacan destaca allí la dimensión de una carencia, una 
falta que se prorroga indefinidamente, mientras que para Foucault, el 
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motor de los discursos parece residir en ias complejas reglas que regulan sus 
comportamientos y transformaciones. No obstante, el punto de encuentro 
de ambas prácticas reside en destacar la materialidad del discurso y su 
autonomía respecto de cualquier sujeto de la enunciación que quisiera 
arrogarse para sí la soberanía de sus leyes. El discurso, en uno y en otro 
caso, pre-existen al sujeto. Esta pre-existencia, esta materialidad que atra
viesa a los sujetos, esta autonomía, el anonimato de sus reglas es io que 
permite sostener y justificar un análisis arqueológico de los discursos. 

3. LA N U E V A H I S T O R I A 

Foucault va mas allá de los fenómenos, de lo que se muestra, pero no lo 
anima ei supuesto de que detrás de ellos reside una esencia, sino que des
cubre una estructura, un dispositivo discursivo, una práctica que es regula
da por aquél y que trasciende las meras voluntades de quienes se encuen
tran implicados en aquella gran maquinaria simbólica. El sujeto, la subjeti
vidad, es una resultante que actúa siempre en el sentido de los grandes ejes 
de gravedad de un discurso, pues resulta de las relaciones que se entraman 
en su seno. Pero estos sistemas están sujetos a un agotamiento y allí es 
donde se produce la ruptura, la discontinuidad. Foucault piensa simultáne
amente en la regularidad y en la discontinuidad. Puede decirse que es un 
pensador de estos pliegues sutiles de los discursos, de sus virajes inopinados 
que la historiografía tradicional no puede advertir sino como "novedades" y 
"rarezas" atnbuibles al genio o a cualquier otra categoría metafísica. 

Una de las nociones fundamentales introducidas por Foucault es la de 
discontinuidad, que se opone a la visión tradicional de la historia como una 
acumulación lineal de sucesos, ordenada en dirección a un progreso cre
ciente. La noción de discontinuidad es una noción clave para poder com
prender, captar, cernir el conjunto de las mutaciones caprichosas de la his
toria, las cuales, no siguen el orden supuesto por el concepto clásico de his
toricidad, como si todas las cosas, los sujetos, los poderes, los hechos se vie
ran arrastrados por una corriente continua y homogénea. Los historiadores, 
dice Foucault, siempre han atendido a los largos períodos, a los grandes 
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sucesos políticos, y casi no han reparado en los pequeños hechos o bien no 
han considerado como un objeto digno de la investigación histórica a los 
lentos movimientos y desplazamientos de los discursos, los cuales aparecen 
cubiertos tras ia gruesa capa de los hechos. Asimismo, han buscado las 
"grandes ieycs", han procurado aislar las "grandes constantes", ya sea socio
lógicas, económicas, políticas; han insistido en ia reconstrucción de enca
denamientos, sucesiones, nexos, vínculos, buscando la "ley general" que los 
ordena. De este modo se han determinado ciertas " periodízaciones", "uni
dades temporales'1, secuencias de hechos, series que parecen responder a un 
conjunto de supuestos, a una cierta episteme, en cuyo nombre, el conjunto 
de rupturas, quiebres, accidentes han sido recogidos como meras singulari
dades o bien atribuidas al genio, la originalidad, la novedad. 

El concepto de discontinuidad es una herramienta que permite ingresar 
en aquella microhistoria de los discursos, de las prácricas que no aspiran a 
producir ni a desencadenar grandes sucesos sino que Transcurren más bien 
en el anonimato, en el silencio y que por lo mismo, suelen pasar inadverti
das. En este punto, tal vez, resuena una vecindad psicoanalítica y podría 
aplicarse aquello que Lacan destaca como distintivo de la investigación 
íreudiana cuando dice que ei psicoanálisis no se funda en los hechos sino en 
los des-hechos. Es decir, en todo aquello que e! discurso médico había 
desestimado por carecer de entidad científica. Del mismo modo, Foucault 
no repara en los "grandes hechos" de la historia sino más bien en lo que ha 
sido dcs-hechado por ésta, en los deshechos, en los restos. Así surge una 
historia de la sexualidad, una historia de los discursos, una historia de las 
clasificaciones, de los sistemas de pensamiento, una historia de las formas 
de vigilancia y de castigo, etc. Estas "historias" se hacen visibles e inteligi
bles gracias a la aplicación de ciertas herramientas que permiten constituir 
un "nuevo campo perceptivo", y donde la historia ya no aparece como la 
sucesión de hechos lineales que se acumulan conforme a una sucesión cre
ciente sino un escenario multivariado, discontinuo, regulado por leyes, fun
cionamientos anónimos, procesos que no poseen finalidad alguna. Así, la 
historia no-teleológica, la historia sin finalidades trascendentes, no viene a 
anular o a neutralizar las acciones que puedan emprenderse, sino en todo 
caso, volverlas más eficaces a partir de poner en juego el doble carácter de 



las prácticas discursivas tanto en aquello en que sirven de vehículo, como 
en aquello en que por su ejercicio restringen. (Tales han sido las miras pues
tas en la formación de aquel grupo sobre ia investigación de las prisiones 
G.I.R, del cual Foucault había tomado partido.) Así, la historia sm finalida
des no viene tampoco a suspender las estrategias, los cálculos, las eleccio
nes a favor de una inmovilidad sino que permite circunscribir mejor el 
alcance de las prácticas. La historia sin finalidades resulta ser superadora del 
mito del progreso y de las nefastas consecuencias que se han provocado a 
partir de intervenir en sus mecanismos. EÍ staimismo al que Foucault diag
nostica como una de las enfermedades del poder, pretendió intervenir en la 
historia para desviar su "curso" en dirección a la liberación del proletaria
do, y au toreándose para clio en los supuestos de] materialismo histórico y 
dialéctico como programa teórico para la acción política. Los resultados 
obtenidos por esta experiencia muestran que no es posible intervenir en la 
historia e imponerle metas conscientes sin trastocar gravemente sus funcio
namientos. La historia sin finalidad ni metas de progreso muestra ai mismo 
tiempo que no es posible instaurar allí "sujetos" o "actores" conscientes que 
puedan conducir u orientar el "curso" de los hechos en alguna otra direc
ción diferente a la que ya está puesta en juego. Por lo mismo, existen cier
tos deterninismos estructurales que lejos de prescribir las acciones, encie
rran en sí mismos todas las posibilidades de su despliegue, si es que éstos son 
utilizados conforme a sus reglas de funcionamiento. Pues, toda desviación 
ejercida sobre ellos retorna siempre bajo la forma de violencia. 

Debemos destacar asimismo, que Foucault ha señalado una nueva 
dirección en las investigaciones históricas, y creemos que su verdadero 
impacto aún no ha sido suficientemente evaluado, pues, sirviéndonos de 
alguna elipsis heideggeriana, podemos decir que este impacto todavía 
transcurre, todavía fluye y aún no ha cesado. Por lo mismo, no es posible 
medir aún sus alcances. El mismo Foucault ha sugerido nuevas investiga
ciones históricas, habiéndolo hecho sólo en algunas entrevistas o artículos; 
por ejemplo, la historia de ios espacios, de los habitats como historias del 
poder y asimismo, un vasto número de investigaciones ulteriores que pue
den emprenderse a partir de las herramientas desarrolladas en la 
Arqueología del Saber. Por ejemplo, podría extraerse de la República de 
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Piuión toda !a historia de tos dispositivos de vigilancia y control de la socie
dad helénica del siglo V a.c. y que el autor de la República expusiera en 
todo su exhaustivo detalle. Asimismo, podría emprenderse una historia de 
la literatura como "sistemas de escritura y de lectura", antes que una mera 
historia de los estilos o de los géneros. Y del mismo modo, podría escribir
se una arqueología deí psicoanálisis, de su descubrimiento, sus desviacio
nes, su diferenciación respecto del saber psiquiátrico a partir de los fun
cionamientos discursivos, de las prácticas, de los saberes comprometidos, 
etc. 

Las herramientas para tales construcciones se encuentran expuestas en 
la ATí|iieo¡ogía del Saber, una verdadera anatomía fisiológica e histológica 
de los discursos y de las reglas de su formación. 

4 . O R D E N A M I E N T O DE LA O B R A DE M. F O U C A U L T 

Podemos decir, a partir de! propio análisis que el mismo Foucault reali
za de su obra, que todo su trabajo se ha orientado a elaborar una historia 
de los modos diferentes por los Cuales los seres humanos se constituyen en 
sujetos. Es decir, los medios y procedimientos gracias a los cuales la subje
tividad alcanza finalmente su objetivación. Y en virtud de las necesidades 
de ese mismo trabajo, ha debido incursionar en diferentes dominios donde 
han aparecido estas objetivaciones, tales como la sexualidad, et saber, las 
formas jurídicas, la relación entre el sujeto y la verdad, las técnicas de ia 
existencia y valerse asimismo de distintos procedimientos de lectura e 
investigación: la arqueología y la genealogía como formas opuestas a la his
toria de las ideas y a la investigación historiográfica. Y de la misma forma, 
como resultado de este trabajo, ha sido necesario crear ciertos dispositivos 
conceptuales, cienos términos definidos a lo Sargo de su labor filosófica y 
que este glosario no hace sino recortarlos y situarlos en los distintos con
textos donde han sido definidos. 

Por ello, proponemos un ordenamiento de la obra de Foucault a partir 
de la delimitación de tres unidades fundamentales: 1. la problemática espe
cífica hacia la cual estaba orientado su trabajo; 2. los recursos metodológi-
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eos (arqueología, genealogía) y 3. los términos que debió introducir como 
consecuencia de su rrabajo investigativo y que justifican la confección y 
elaboración del presente glosario. 

^ TÓPICOS 

^ M E T O D O L O G Í A 

^ T É R M I N O S 

- Sujeto 
-Poder 

-Arqueología 
-Genealogía 

-Glosario 

A su vez, la investigación de estos tópicos es lo que ha conducido a 
Foucault a la delimitación de determinados dominios y dispositivos donde las 
dos relaciones fundamentales del Poder iü Subjetividad han encontrado 
alguna forma de expresión y que conforma, por su parte, el área de los inte
reses específicos del filósofo. Ellos son, entre otros: las formas jurídicas, la 
sexualidad, la construcción de sí mismo, presentadas bajo la forma general 
de las tecnologías del yo, las técnicas disciplinarias, la educación, la locura, 
la función del discurso, las configuraciones discursivas que dan cuenta de la 
ciencia, el nacimiento de la clínica, la naturaleza del examen médico, el 
panóptico, como las utopías de dominio y control absoluto, etc. 

1. F o r m a s jurídicas 
2 . L a S e x u a l i d a d 
3. L a C o n s t r u c c i ó n de S í M i s m o 
4. L a D i s c i p l i n a E s c o l a r 
5. L a D i s c i p l i n a C a r c e l a r i a 
6 . L a L o c u r a 
7 . L a F u n c i ó n del D i s c u r s o 
8 . E ! N a c i m i e n t o d e la C l í n i c a 
9. L a s U t o p í a s del C o n t r o l 

^ T Ó P I C O S ^ 
Poder 

Subjetividad 
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Cada uno de estos dominios, a su vez, constituye una unidad genera
dora que habilita un campo de investigación propio y que ha sido des
cuidado por la historiografía tradicional, en razón de carecer de una sufi
ciente entidad que justifique su indagación. Y esto no se debe a un sim
ple "olvido" sino a una consecuencia necesaria de la visión historiográ-
fica que ve en los hechos y sucesos históricos al momento de cumpli
miento de las grandes metas del "progreso". La aplicación de ia arqueo
logía y la genealogía a los discursos humanos y a sus prácticas, lejos de 
hacerlos aparecer como esencias metafísicas puras e instauradas de una 
vez para siempre, muestra cómo han surgido del seno mismo de los dis
cursos y de sus prácticas. 

De este modo, podemos diferenciar en la obra de Foucault dos grandes 
campos: ei campo metodológico integrado por la Arqueología y ia 
Genealogía -esta última inspirada en Nietzche-, y ei campo de las investi
gaciones específicas de! filósofo, a su vez, ámbito de aplicación de los cri
terios metodológicos expuestos en la Arqueología y la Genealogía, respec
tivamente. Debemos decir que la mayor parte del glosario foucaultiano 
procede de estos dos últimos campos. 

-DE LA A R Q U E O L O G Í A A LA G E N E A L O G Í A DEL PODER-

El método arqueológico procuraba establecer el espacio preciso de la 
producción discursiva en el marco mismo del discurso, es decir, sin ape
lar a ninguna formación me ta-discursiva. La cuestión del poder amplió el 
campo de los intereses del filósofo, y advirtió que era necesario introdu
cir un análisis capaz de explicar cómo actúan e interactúan entre sí las 
prácticas discursivas y "no discursivas", los enunciados y las institucio
nes. El poder ya no es visto por Foucault desde la perspectiva de un apa
rato institucional jurídico sino como una práctica no discursiva, y por lo 
mismo, hacía aparecer una nueva trama donde el saber se comprometía 
con las instituciones políticas que constituyen lo más denso de aquellas 
prácticas. Ta] es el caso de la genealogía. En efecto, el método genealó-
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gico procura describir los funcionamientos del poder, sus dispositivos, el 
complejo espesor de relaciones que surgen a partir de su práctica efecti-
va. El "saber", ya no es presentado aquí en su mera dimensión discursiva 
sino como una dimensión epistemológica de los mecanismos del poder. 
No obstante, arqueología y genealogía no se excluyen; por el contrario, 
puede afirmarse que la genealogía constituye uno de los resultados posi
bles obtenidos a partir de la aplicación de la arqueología a los discursos; 
es decir, su descubrimiento. 

- A M O D O DE F i N A L -

Todo acto de lectura suele ser una suerte de traducción de los códi
gos del autor a los códigos del lector, a excepción de realizar un verda
dero esfuerzo que logre desplazar el "eje propio de comprensión" hacia el 
"eje de construcción" del texto; es decir, hacía su lógica. En el caso de 
Foucault, esta tarea es indispensable, pues su lectura requiere al mismo 
tiempo un acto de construcción del texto. Leer a Foucault implica tam
bién un acto de "escucha" de lo efectivamente dicho, no ya en el nivel 
de las profundidades sino en el nivel de las superficies, en el nivel de sus 
articulaciones. En este sentido, el pensamiento de Foucault, como la 
enseñanza de Lacan, no es lineal ni previsible, ni acumulativo, pues no 
procede a partir de premisas sino de interrogaciones incesantes, cuyas 
respuestas son vertidas nuevamente a esa superficie transformándose a 
su vez en nuevas interrogaciones. No hay exégesis ni hermenéutica sino 
una superación de los significados a favor de sus condiciones de produc
ción. Para Foucault, el discurso es una superficie y no una figura con 
anversos o reversos, profundidades o zonas ocultas. No hay cuestiona-
mientos de los discursos desde el punto de mira de otros discursos 
"correctos", sino la puesta en juego de sus funcionamientos. Así, leer a 
Foucault es acceder a ia anatomía de los discursos, a su fisiología, a sus 
condiciones de aparición, emergencia, y también a sus silencios. Y esto 
mismo es lo que permite ingresar a sus dominios, a! campo de sus mani
festaciones, sin necesidad de apelar a nociones o significados previos que 
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pudieran torcer la investigación en la dirección impuesta por la herra
mienta que se utiliza para interpelarlos. Toda preconcepción, todo a prio
ri, introduce una torsión, un eje de gravedad discursivo que desvía el 
análisis y lo dispersa. El análisis que propone Foucault configura un 
nuevo campo perceptivo de los discursos cuyas condiciones de visibilidad 
no harán aparecer "significados ocultos" sino su propio funcionamiento. 
Y allí donde una hermenéutica pretende rescatar el significado intencio
na! que subyace en la superficie de lo dicho, la Arqueología procura mos
trar sus condiciones materiales, su positividad. En efecro, la autonomía 
del discurso no puede set captada por la historia de las ideas en cuya 
superficie se ha depositado un sujeto puro del conocimiento. Las opera
ciones arqueológicas traducen y muestran la autonomía de los discursos. 

El presente glosario quiere proveer una herramienta para introducir
se en el análisis arqueológico. El lector de este glosario podrá conside
rarlo como una brújula modesta, para situarse en una obra cuya comple
jidad no procede tanto de los términos que utiliza sino de la lógica que 
los gobierna. Exponer o mostrar esta lógica, es decir, volverla un fenó
meno discursivo y legible, ha sido nuestra tarea, y hasta donde nos ha 
sido posible, esperamos haber estado a su altura. Y si acaso sirve como 
una herramienta a la que podrá recurrirse en algún momento de cierta 
oscuridad léxica, nos daremos por satisfechos. Además, no hemos pre
tendido agotar la filosofía de Foucault, y mucho menos llevar a cabo una 
enumeración de las nociones, pues los propósitos que nos han inspirado 
no se dirigen a esclarecer significados sino a mostrar un entramado dis
cursivo como producto de una fecunda labor interrogativa. El mismo 
Foucault rechazaba aquella actitud intelectual que pudiera colocarlo en 
un lugar de esclarecimiento, y tal como lo ha expresado en la Mkrofhica 
del Poder, su aspiración como pensador no era orgánica, en el sentido de 
romar a su obra como un todo, sino tan sólo de proveer herramientas de 
análisis y de investigación a las que se puede recurrir. 

Por lo mismo, este glosario no se propone bloquear el pensamiento de 
Foucault y encerrarlo en una justeza terminológica que terminaría por fosi
lizado y cristalizarlo en un conjunto de nociones "exactas", ni privilegiar el 
modelo de una lectura correcta frente a lecturas desviadas. Este glosario, 
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mucho más modesto en sus miras, sólo procura ofrecer algunos instrumen
tos que pueden ser aplicados a ia lectura del mismo Foucault, o bien valer
se de ellos para incursionar en algunos campos discursivos, e investigar allí 
sus condiciones de producción. 

Si este glosario logra ta! cometido, podemos decir entonces que nues
tro esfuerzo se habrá visto colmado. 

S E R U i O A L B A N O 
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- G L O S A S I O E P I S T E M O L Ó G I C O -





AfiQL'EOLOGf.A DEL SABER 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

I 

LAS UNIDADES DEL DISCURSO 

a. Discontinuidad 
b. Ruptura 
c. Umbral 
d. Serie 
e. Transformación 

-DlSCONTINUIDAD-CoNTINUUJAD-

l . CONTINUIDAD-. Conjunto o masa de nociones que consiste en consi
derar la historia como una sucesión uniforme y continua de series tempo
rales y espaciales que arrastra a todos los seres y objetos a un mismo deve
nir y en una misma dirección. [Esta misma unidad es la que se verá que
brada a partir del siglo XIX donde se descubren las historicidades espccífi-

* Los it-rminos asociados o relacims ¡d término prmdpa] £t cnojeruran enere curchciesl f 
Los números romanns indican lo* grandes ojes temáticos. 
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v. .c * I L f O J C A u n - G i o s A nn o E P I S H M O I Ó C I C O -

cas de !a naturaleza, del lenguaje, de las ciencias, y que no podían set ins
critas en el mismo relato común que hasta entonces había regido para 
todos los seres y las cosas.] 

[Foucault propone superar ia masa o conjunto de nociones que diversi
fican a su modo el concepto de continuidad, el cual no ha sido objeto de una 
construcción conceptual precisa, siendo por lo mismo muy difusa y por ello, 
su incidencia en el campo de la historiografía ha sido considerable. En la 
Arqueología del Saber, Foucault se propone confeccionar la primera sistema
tización de! conjunto de nociones que constituye la categoría [operador] de 
la continuidad. Bajo la categoría de "continuidad" se aglutinan un conjun
to de nociones que se admiten sin mayor examen y cuya validez conforma 
ese territorio común de supuestos, en virtud de los cuales los distintos dis
cursos y prácticas son ligados entre sí, asimilados, equiparados en sus ruptu
ras, y silenciados en sus discontinuidades. Este operador es eí que aparece 
como un a priori a toda investigación histórica (oír. a priori kistoringráfico]. 

2. [TRADICIÓN-INFLUENCÍA] : Pertenecen a la masa de nociones propias 
de la continuidad. El concepto de "tradición" supone que las prácticas y los 
discursos se acumulan de acuerdo a un modelo iineaí hasta formar un todo 
homogéneo. Foucault sueie agruparlos bajo las formas de "ensembks prac
tiques" (c.fr. conjuntos prácticos), cuyo rasgo predominante es la homoge
neidad discursiva y la linealidad temporal. La "historia de las ideas" se vale 
de este supuesto acumulativo y postuía a la "tradición" como un conñmtum 
temporal y espacial sujeto a las leyes de una complejidad creciente que 
parte de los pensamientos simples a ios complejos. Asimismo puede desig
nar diferentes dimensiones temporales a partir de una referencia común, 
tales como las pre-existencias, las simultaneidades o las posteridades, y por 
medio de las cuales se vuelven legítimas categorías de! tipo: pensamiento 
pre'Socrático, pensamiento post'hegeliano, y es posible incluir en ella a las 
recientes categorías de lo pre-freudíano, lo post-freudiano, etc. 

Esta "tradición", no necesariamente se encuentra circunscripta a un 
punto espacio-temporal específico sino que puede adoptar formas univer
sales y atemporales, y bajo las cuales suele caracterizarse a ia tradición del 
"pensamiento europeo" o ia "tradición dei pensamiento clásico". 
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3. TRADICIÓN: Provee soporte temporal ai conjunto de sucesos, eventos 
y fenómenos supuestamente similares herederos de un origen y que permi
te recortar toda novedad o singularidad sobre el fondo de una permanen
cia y asignar su ocurrencia al genio o a la creatividad. El concepto de tra
dición muestra una estricta coherencia entre el origen y lo actual. 

4 . INFLUENCIA: Soporte lógico y causal de los hechos de transmisión y 
comunicación [reí ación a míen tos epistemológicos] a los que liga entre sí 
como si se tratara de un medio de propagación. El concepto de in/!tienc¿cz 
puede operar sólo a partir de ciertas condiciones epistemológicas donde las 
formaciones discursivas son presentadas como bloques autónomos y auto-
suficientes. En efecto, la influencia, la transmisión y la comunicación sólo 
puede ejercerse a partir de las reglas de homogeneidad, y gracias al con
cepto de "autor". Así, en el marco de la historia de las ideas es posible refe
rirse a la "influencia" de Sócrates sobre Platón. 

5. DESARROLLO-EVOLUCIÓN: relaciona a un conjunto de hechos dispersos, 
difusos, bajo un único principio organizador. Este principio de coherencia es 
el que permite destinar todo desarrollo o evolución hacia una meta fina! 
que opera desde un principio y desde la cual se dirige todo el proceso. 

6 . MENTALIDAD-ESPÍRITU: Soportes conceptuales que permiten estable
cer lazos de coherencia y de sentido entre las distintas manifestaciones 
intelectuales, económicas, artísticas y políticas de una época, a partir de 
semejanzas y equivalencias de superficie. La noción de "conciencia colec
tiva", "espíritu renacentista", etc., constituye un operador característico de 
ese soporte conceptual. 

7. HIPÓTESIS RETROSPECTIVA. [Agrupamiento retrospectivo]: Se trata de 
una hipótesis vinculante que parte de un apriori historiográfico y enlaza 
sucesos, eventos, discursos y prácticas desde el punto de mira de las nocio
nes actuales y ve en todos aquellos enunciados dispersos o distribuidos a lo 
largo de numerosas prácticas, el carácter precursor o anticipador del con
cepto a partir del cual se lo interpela. [Ejemplo de una hipótesis restros-
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pectiva, lo constituye ia noción de "sujeto" en la ídosofía griega, cuando 
en verdad se trata de una construcción conceptual que emerge a partir del 
cogito cartesiano.) La actual clasificación epistemológica de las ciencias se 
ha construido a partir de las fitpóíesis rmospecizuas. El agravamiento retros
pectivo constituye el procedimiento específico por medio del cual, la hipó
tesis retrospectiva logra su aplicación. ¡La hipótesis retrospectiva sólo es 
posible a partir de considerar !a historia como un conjunto homogéneo, 
una superficie lisa y continua que admite la inscripción sucesiva de los 
hechos, de los discursos, más allá de su positividad, y donde la "significa
ción" atribuida actúa como un gran nivelador de toda singularidad. 
Ejemplo de agrupamiento retrospectivo, lo constituyen las investigaciones 
que se proponen rastrear el concepto de "sujeto", de "razón" o cualquier 
otra noción en aquellos discursos que resultan set anteriores o extraños al 
surgimiento mismo del concepto y a partir del cual se interpela dicho 
campo. Un ejemplo de ello es la reconstrucción freudiana del mito de 
Edipo como matriz del deseo humano y que el mismo Foucault postula 
como una forma de apropiación psicoanalítica del mito.] 

CWTTNUITJAD 

OPERADQMS 

HlPOTESW RETROSPECTIVA 

SOPORTES CONCEPTUALES 
LÓGICO-TEMPORAIES 

Tradic ión 
Evo luc ión 
Desarro l lo 
I n f l u e n c i a 
Mental idad-Espír i tu 
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De este modo, la hipótesis retrospectiva construye la "historia de los 
conceptos" a expensas de suponer en ellos una historia inmanente que de 
lo más rudimentario y simple hasta llegar a lo más complejo. Del mismo 
carácter son todos aquellos términos historiogtáñeos que surgen a partir de 
considerar un punto de referencia desde el cual son interpretados los suce-
sos que resultan ser anteriores. Por ejemplo: la filosofía pre-socrática, la 
economía pre-marxista, etc. 

8 . ACÓNTECIMIENTO: La noción de acontecimiento se encuentra ligada 
a la noción de "irrupción", en el sentido de un quiebre de la continuidad y 
en un todo opuesta a ésta. El acontecimiento como emergencia de lo singu
lar se opone a la regularidad discursiva construida por los operadores de la 
continuidad. [Ejemplos: la quiebra en el siglo XIX de la visión hístorizan-
te universal que dio lugar a la emergencia de las historicidades específicas; 
la irrupción del psicoanálisis freudiano surgida de la matriz discursiva del 
saber psiquiátrico.] El acontecimiento es siempre la expresión de un pro
ceso silencioso del cual emerge en un momento determinado; su rasgo fun
damenta! es la singularidad, su carácter irrepetible. La emergencia de un 
acontecimiento depende de las condiciones materiales del discurso, del 
estado de sus agrupamientos, sus vecindades. 

9. ACONTECIMIENTO DISCURSIVO: Momento de irrupción de un con
junto de enunciados, prácticas y discursos que en determinado momen
to alcanzan cierto grado de coherencia y organización, y que son capaces 
de constituir un dominio de saber más o menos diferenciado y autóno
mo. El acontecimiento discursivo, a su vez, consiste en el momento de 
organización de toda una serie de prácticas y enunciados hablados, escri
tos, y que pueden desembocar en una unidad discursiva. Así, el aconte
cimiento discursivo establece, por así decirlo, una función significativa 
entre todas aquellas instancias dispersas. Ei campo de los acontecimien
tos discursivos, a diferencia de la lengua, es un sistema finito y restringi
do del conjunto de secuencias lingüísticas que lo conforman y que han 
»ido formuladas en el interior de ese campo. [Ejemplo: el surgimiento de 
la Gramática General como nuevo dominio epistemológico.] El aconteci-
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miento discursivo es simultáneo al espacio que éste organiza. Así, todo 
acantee ¡miento discursivo implica al mismo tiempo la organización de un 
espacio discursivo o bien, lugar lógico de la enunciación donde se articu
lan y validan sus reglas. (Nota: El descubrimiento del inconsciente signi
ficó un acontecimiento discursivo, y el mismo Freud se vio obligado a 
construir un espacio propio de legitimación en el cual pudiera sistemati
zar sus reglas, sus enunciados, y que no guardaba relación alguna con los 
postulados de la ciencia experimental. Lacan será quien consolide el espa
cio discursivo propio del psicoanálisis.] 

10. ESPACIO DISCURSIVO: Lugar lógico de articulación y aglutinación de 
discursos, prácticas, saberes, y reglas que bajo ciertas condiciones, pasan de 
su estado de dispersión difuso a un estado de organización coherente y se 
precipitan, gracias a un acontecimiento discursivo, en una unidad. 
Existirían tres momentos lógicos de constitución y emergencia de un espa
cio discursivo: 

1- momento: estado de dispersión. 
2 - momento: emergencia del acontecimiento discursivo. 
1>- momento: organización y constitución de una unidad discursiva. 

U . UNIDADES DISCURSIVAS: Las unidades discursivas constituyen 
aquel conjunto de enunciados que muestran cierto principio de organi
zación interno tales como psicopatología, psicología, filosofía, literatura, 
medicina, clínica, economía política, etc. , y que surgen como resultado 
de la aplicación de las hipótesis retrospectivas que enlazan y vinculan 
enunciados diversos bajo principios de organización que resultan exter
nos a los enunciados mismos.[El concepto de unidades discursivas será 
desarrollado luego bajo la forma general de unidades estratégicas, en 
cuya superficie se produce ia combinación de saber-poder, orientada en 
algunos casos al dísciplinamiento o a! control y vigilancia de ciertas con
ductas y comportamientos, particularmente los referidos al ejercicio de 
la sexualidad.] 

La unidad discursiva designa al criterio de unidad de los discursos, 
conforme a las leyes de simultaneidad y sucesión que regulan la emer-
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gencia de sus objetos. La unidad discursiva no se apoya en los criterios 
o parámetros epistemológicos que se basan en la coherencia interna del 
discurso específico, sino que esta unidad se funda en el funcionamien
to que regula e! comportamiento de sus objetos conforme a ciertas 
leyes. Por ejemplo, la unidad del discurso sobre la "locura", no es lo que 
se recorta desde un cierto horizonte de objetividad sino de la interac
ción de aquellas reglas que hacen posible la emergencia del objeto 
"locura" en un tiempo y lugar determinado, y que organizan y definen 
sus transformaciones, su no-identidad, la discontinuidad interna que 
termina por suspender su permanencia, y lo que paradójicamente defi
ne su propia división. 

1 2 . ANÁLISIS DEL CAMPO DISCURSIVO: El análisis de un campo discur
sivo, a diferencia del análisis de un pensamiento que es siempre alegó
rico respecto de aquello que quiere decir, se orienta a capturar el 
momento de singularidad y estrechez de su propio acontecer. El análisis 
de un campo discursivo procede siempre tratando de determinar sus 
condiciones de existencia, su regularidad, sus límites, las correlaciones 
con otros enunciados, y mostrar también qué tipo de enunciados exclu
ye a partir de su formulación. Sí en el análisis del pensamiento la pre
gunta articuladora es ¿qué quiere significar este pensamiento?, la pre
gunta articuladora del análisis del campo discursivo es ¿qué es aquella 
existencia que emerge? 

El análisis del campo discursivo establece cuáles son las coexistencias y 
también las dispersiones. 

13. SUSPENSIÓN DE LAS UNIDADES DISCURSIVAS DADAS: Permite restituir al 

enunciado su propia singularidad y poner en juego la discontinuidad, que 
lejos de ser un accidente en las "capas geológicas de la historia", constitu
yen su naturaleza misma. 

Í4- SINGULARÍDAD DEL ENUNCIADO: Todo enunciado es singular en su 
emergencia, pero está ofrecido a la repetición, a la transformación, a la 
actualización, pues no sólo está vinculado a las condiciones materiales que 
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lo provocan sino también a las consecuencias que él mismo desencadena, 
y al mismo tiempo se encuentra ligado a los enunciados que !o preceden y 
que lo continúan. 

í 5 . OPERADORES PSICOLÓGICOS DEL DISCURSO. ÍAutor-obra]: Son todos 

aquellos agrupamientos y categorías psicológicas tales como "intención 
del autor", "preferencias", "inclinaciones", "circunstancias biográficas", 
etc. , y que proponen un tipo de regularidad y coherencia que encubre el 
funcionamiento del enunciado en términos de regularidad. En todo 
caso, el autor, tal como lo propone Foucault, no es sino una superficie 
de emergencia de los enunciados, una función, y no su causa material. 
Los conceptos de autor y obra constituyen cortes arbitrarios determina
dos por reglas fijas de construcción y funcionamiento. El análisis del 
campo discursivo suspende las unidades discursivas universales y pro
gresa en dirección a regularidades, a cronologías más vasras, a reglas de 
construcción que no guardan relación con ia sintaxis, y busca relacio
nes, acontecimientos, más aüá del autor, y aún entre otros autores situa
dos en escalas temporales distantes. [A! respecto del autor, Foucault 
señala: "El autor o lo que be llamado "autor-función", es indudable
mente sólo una de las posibles especificaciones del sujeto y consideran
do las transformaciones históricas pasadas, parece ser que la forma, la 
complejidad e incluso ia existencia de esta función, se encuentran muy 
lejos de ser inmutables. Podemos imaginar fácilmente una cultura donde 
ei discurso circulase sin necesidad alguna de su autor. Los discursos, 
cualquiera sea su status, forma o valor, e independientemente de nues
tra manera de manipularlos, se desarrollarían en un generalizado anoni
mato". En efecto, el concepto de autor, tal como lo vemos aparecer en 
la literatura o la filosofía particularmente hacia finales dei siglo XVÍ1Í, y 
principios del XIX , resulta ser en extremo abarcativo, y sus reglas de 
delimitación no parecen ser demasiado precisas. Foucault no ve en 
Marx o en Freud a unos meros autores, sino a los iniciadores de nuevas 
e infinitas posibilidades discursivas.] 
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Ei gráfico muestra las distintas configuraciones 
de u n campo discursivo desde su m o m e n t o de 
dispersión inicial, hasta la irrupción del acón-
tecimiento discursivo, cuya emergencia produ
ce en el interior de d icho c a m p o un e fec to de 

ordenamiento y organización que permite y 
condiciona la consti tución de 

una unidad discursiva. 
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II 

FORMACIONES DISCURSIVAS 

-HIPÓTESIS DE LA DIVERSIDAD DE OBJETOS-

1 6 . R É G I M E N D E LOS E N U N C I A D O S . ¡ D i s c o n t i n u i d a d , c o r t e , u m b r a l , l í m i t e ] : 

Se entiende por régimen de !os enunciados, ai conjunto de configura
ciones y relaciones discursivas que un enunciado cualquiera puede adop
tar en un momento determinado respecto de otro, ya sea en el plano de 
sucesión o de simultaneidad. Estas configuraciones son: discontinuidad, 
corte, umbral y límite. 

1 7 . REGEA DE EMERGENCIA DE I;N D I S C U R S O : Designa a las condiciones 

materiales a partir de las cuales emerge un discurso y que es el resulta
do de una masa de saberes, enunciados, prácticas que permiten un 
recorte del objeto, tanto en el plano de ¡a sucesión como en el plano de 
la simultaneidad. [Ejemplo: !a locura, la psicosis, la neurosis.] 

En este sentido, Foucault anota que el "objeto locura" no surgiría 
de un cierto horizonte de objetividad sino que sería el resultado, el 
emergente de aquellas reglas en permanente interacción que hacen 
posible, en un momento determinado, la aparición y recorte del objeto 
"locura". 
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1 8 . LEY DE REPARTICIÓN O DISTRIBUCIÓN DISCURSIVA: Designa al con

junto de dispersiones de un discurso dado a través del tiempo, sus rela
ciones, sus interconexiones, sus reglas internas de organización y cohe
rencia, su proximidad o distancia con otros discursos, sus encadena
mientos, etc. El análisis discursivo permitiría transcribir el patrón de 
estas dispersiones y descubrir cómo ellas se han depositado silenciosa
mente en la superficie de otros discursos hasta permitir la emergencia de 
nuevas prácticas. Foucault anota como ejemplo el desplazamiento de la 
mirada clínica que en el siglo XVÍÍ1 se apoyaba con exclusividad en un 
campo perceptivo escopleo, y que gracias a la aparición del microscopio 
y de nuevos instrumentos diagnósticos, se ha desplazado hasta transfor
mar profundamente su punto de referencia. Así, la nueva medicina 
donde el medico asistido por una masa de información documental al 
nivel de microregistros minuciosos, ha dejado de ser el lugar de registro 
e interpretación de la información. Para Foucault, la actual medicina 
surge pues de aquella larga depositación de prácticas en un espacio 
heterogéneo cuya ley de distribución puede volverse inteligible a la luz 
de un análisis discursivo. Claramente, la historia de la medicina no 
podría sino enumerar los adelantos remitiéndolos a una suerte de pro
greso tecnológico. 

19. CADENAS DE INFERENCIAS-SISTEMAS DE DISPERSIÓN: La historia y la 

epistemología de las ciencias parten de ciertos supuestos de coherencia 
que rigen el comportamiento de los discursos y enunciados científicos. 
Se denomina "cadenas de inferencia" al edificio deductivo construido a 
partir de aquellos supuestos de organización interna. La arqueología 
trata de establecer, más allá de las cadenas o de las tablas de coheren
cia, el régimen de dispersión que organizan y determinan la emergencia 
de los discursos. 

La cadena de inferencia no extrae dei orden de los significados el régi
men de coherencia sino que lo muestra como el resultado de ciertos fun
cionamientos discursivos.¡ Ejemplo: la construcción de las categorías diag
nósticas de la psicosis, y el conjunto de operaciones y procedimientos tera
péuticos que era posible deducir de aquéllos, tespondía a una "tabla de 
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coherencia" prescripta por el "registro experimental". Sin embargo, el aná
lisis arqueológico de aquellas categorías demuestra que éstas se han cons
tituido a partir de las vecindades y concomitancias con e¡ discurso filosófi
co dei cual emergen (tanto las de corte organicista como psicologista). 
Asimismo, el conjunto de categorías diagnósticas propias del siglo XIX 
aparecerá a partir de las condiciones determinadas por la taxinomia y los 
glandes sistemas de clasificación.] 

20. REGLAS DE FORMACIÓN DISCURSIVA: Designa las condiciones de dis
persión a las cuales están sometidos ios elementos constitutivos de los 
enunciados tales como la coexistencia, discontinuidad, semejanza, dife
rencia, proximidad, distancia, inclusión, exclusión. Las reglas de forma
ción discursiva no reproducen el orden natural de los significados ni sus 
transformaciones sino las condiciones materiales de su emergencia. [Por 
ejemplo: las sucesivas transformaciones de la "categoría" de psicosis, 
desde ia primera visión organicista hasta ia psicogenética, y que ha pre
parado el campo de emergencia de la noción psicoanalítica de psicosis, 
muestran los efectos de dispersión que han sufrido estas nociones. La 
superación de la visión organicista que concebía al cuerpo como máqui
na se recupera en la visión psicologista que ve en la psicosis una disfun-
cíón del sentido. De ahí que "las relaciones de comprensión" y las "rela
ciones de sentido" se constituyen como el nuevo campo perceptivo de la 
psicosis a partir de la cuai, "el sentido" y sus disfunciones aparecen como 
el punto de acceso a esta categoría, y su signo más saliente. La dimensión 
del "sentido" que emerge en la categoría nosográfica de la psicosis se ha 
forjado a partir de una "vecindad", una "concomitancia" con el discurso 
filosófico, e introduce una verdadera "dispersión" respecto del registro 
experimental, a cuyo arreglo se establece una nueva tabla de coherencia. 
En efecto, ei "delirio" psicótico irrumpe como una alteración en ei regis
tro del sentido, y a partir de allí, tendrá lugar toda una genealogía de 
nociones relacionadas con este dominio. Así, el "fenómeno elemental", 
el "automatismo mental", la "formación delirante", etc. , se inscriben a 
partir de la vecindad con el discurso de la filosofía.} 
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C . 2. R Í C I M E N DE LOS E N U N C I A D O S 

2 1 . FORMACIÓN DE LOS OBJETOS: Se refiere al proceso de delimitación de 
los objetos propios de una ciencia o saber, como resultado de la acumula
ción sucesiva y simultánea de enunciados y discursos. Los objetos no exis
ten por sí mismos sino como las configuraciones lógicas que emergen de 
una episteme determinada bajo ciertas condiciones de visibilidad e inteligi
bilidad determinadas por el campo perceptivo del cual emergen. [Por ejem
plo: la medicina, en la antigüedad clásica, poseía una campo perceptivo 
restringido a la observación directa, y no era posible constituir otra clase 
de objetos más allá de las condiciones de visibilidad e inteligibilidad 
impuesta a los objetos por el campo perceptivo del cual se recortaban.] 

El discurso psiquiátrico de! siglo X I X , por ejemplo, no se caracteriza por 
una serie de objetos privilegiados sino por ciertas condiciones bajo las cua
les, dichos objetos, lograban constituirse. Este régimen de constitución era 
posible gracias al conjunto de relaciones que determinaban la ley de apari
ción de un discurso y al modo por el cual era viable dar origen y nacimiento 
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a un conjunto ele objetos diferentes, ordenados en series sucesivas y simul
táneas. Así, las formas de clasificación de los objetos, su horizonte de sig
nificación, las prácticas administrativas, sanitarias, su umbral de cientifici-
dad, los procesos económicos y sociales, determinan las condiciones posi
tivas y materiales de su emergencia. Estos objetos, de los cuales es posible 
hablar, enunciarlos, clasificarlos, y que condicionan su aparición y emer
gencia, no surgen de! fondo de las cosas mismas sino que designan el con
junto de reglas que Íes permite recortarse como objetos de un discurso 
determinado- De este modo, el objeto no es aquello que proviene del sus
trato empírico y objetivo de la experiencia sino el resultado "lógico" de un 
proceso discursivo. [Nótese, por ejemplo, que el carácter clasifica torio y 
nosográfico de la psiquiatría del siglo XIX surge de la vecindad, de la con
comitancia, de la co-existencia de ciertas prácticas administrativas donde 
la enumeración consistía en un modo de apropiación de la diferencia y de 
la dispersión, con miras a producir su ordenamiento, su control. 
Curiosamente, la matriz discursiva de las categorías diagnósticas de la psi
quiatría del siglos XIX procede del carácter cías i fie a torio del lenguaje, y de 
las sistematizaciones de la Gramática General] 
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REGLAS DE FORMACIÓN DE LOS O B J E T O S 

2 2 . SUPERFICIES DE EMERGENCIA: Designa los puncos o momentos de apa
rición de un objeto, como por ejemplo la locura, a partir de las acumulacio
nes sucesivas y simultáneas de prácticas, enunciados y discursos que poseen 
un cierto grado de coherencia. Desde ese momento, el objeto puede ser 
nombrado, y por lo mismo se transforma en algo de se rip tibie. [Las superficies 
de emergencia se constituyen a partir de lo que Foucault denomina "campo 
perceptivo", en cuyo interior se fijan las condiciones de visibilidad de un 
objeto, su transcripción a un código de forma lis ación, y a partir de la cual, 
el objeto "emerge" bajo ciertas condiciones lógicas que lo hacen visible. La 
mayor riqueza de un campo perceptivo permitirá a su vez rejillas y categorí
as de especificación cada vez más precisas, en cuya superficie se consrituirán 
los diferentes grados de complejidad. Por ejemplo, la rejilla de especificación 
de las grandes cías i fíe aciones nosográficas de la psiquiatría. 

2 3 . SUPERFICIE DE INSCRIPCIÓN: Designa el modo de inserción de los obje
tos emergentes en un discurso abarcador que los agrupa en el marco de sus 
regularidades, funcionamientos y con arreglo al cual, los objetos adquieren 
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la forma discursiva de la matrií que los adopta. [La superficie de inscrip
ción constituye a su vez una forma de apropiación por medio de la cual, un 
objeto discursivo es asimilado en el marco de una matriz discursiva. Por 
ejemplo: las figuras topológicas que introduce Lacan para mostrar los fun
cionamientos de la experiencia psicoanalítica.j 

2 4 . INSTANCIAS DE DELIMITACIÓN: Proceso mediante el cual un objeto 
logra ser aislado y adquirir suficiente entidad y reconocimiento por parte 
de los estamentos sociales, administrativos, jurídicos, científicos. La ins
tancia de delimitación es casi simultánea al momento de constitución de 
la superficie de emergencia. Una vez que el objeto emerge, se produce así 
su delimitación. 

2 5 . REJILLAS DE ESPECIFICACIÓN: Tan pronto como el objeto se ha consti
tuido como tal a partir de una superficie de emergencia y alcanzado su ins
tancia de delimitación, éste comienza a ser objeto de múltiples clasifica
ciones, ordenamientos, y de los cuales se hacen derivar diferentes modali
dades, especies, géneros, características, etc. En el siglo XIX , las rejillas de 
especificación han sido: ei alma como grupo de facultades jerarquizadas, y 
el cuerpo como volumen tridimensional de órganos. (En e! siglo XVI , 
comienza a producirse un discurso de! "orden", una episteme de las seme
janzas (rejillas de especificación) a cuyo arreglo una sociedad dispone los 
ordenamientos de lo "mismo" bajo una ley de las clasificaciones: los paren
tescos, las similitudes. La "mathesis" y la "taxinomia" constituyen asimis
mo formas de la clasificación y la especificación de los órdenes empíricos.) 

2 6 . DOMINIOS DE PARENTESCO DE LOS OBJETOS: Designa al conjunto de 

vecindades, proximidades, cercanías, equivalencias, similitudes que 
muestra un objeto respecto de otro y que permite su delimitación. (Ejemplo: 
la trama semántica de las semejanzas enunciadas en el siglo XVI 
-Amicitia, Acqualitas, Consonantia, Concertus, Continuum, Paritas, 
Proponía, Conjuctio, Copula, etc.- Las vecindades y proximidades de los 
objetos entre sí no constituyen una relación exterior a las cosas sino un 
signo de parentesco. La ley que regula estas vecindades no responde a 
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una ley semántica de proximidades o cercanías posibles con arreglo a un 
significado interno, al modo de una metonimia que enlazara significados 
próximos entre sí, sino que responde a ciertos funcionamientos discursi
vos en términos de "matrices generadoras" y que tienen lugar en el inte
rior de una episteme determinada. Por ejemplo, !a profunda transforma
ción operada en los sistemas de representación analizada por Foucault en 
Las Palabras y las Cosas, y que tuvo lugar entre ios siglos XVHI y XIX , 
determinó un nuevo régimen de vecindades y parentescos entre los obje
tos. Así, ei pasaje de ios sistemas de clasificación basado en ias similitu
des se abrió y se dislocó para dar lugar a un sistema clasifica torio basado 
en las identidades. Esta transformación alteró los privilegios concedidos 
a la clasificación y e! comportamiento de ios seres vivos que ahora reca
ía más en la función que en ia descripción, Asimismo, esta nueva episte
me obligará a ia Historia al tratamiento de las analogías en el marco de 
series temporales, hasta que imponga sus leyes al análisis de los seres 
vivos, las riquezas, la producción, y los grupos lingüísticos estableciendo 
de este modo nuevas vecindades entre los objetos y emparentándolos, a 
partir de los idénticos tratamientos y reformulaciones, en el marco de la 
nueva episteme. 

2 7 . RÉGIMEN DE RELACIONES DE UN OBJETO: Se refiere al conjunto de rela
ciones de semejanza, de vecindad, de alejamiento, de diferencia, de trans
formación que hacen posible las condiciones materiales de! surgimiento de 
un objeto y permiten situarlo en un campo específico. Estas relaciones 
poseen un carácter formador, generador, por cuanto pueden dar origen a la 
aparición de nuevos objetos. 

28. RELACIONES DISCURSIVAS: Designa al conjunto de relaciones estric
tamente discursivas propias dei objeto, según un grado de coherencia y 
formalízación, y establece el haz o conjunto de relaciones que el discurso 
debe llevar a cabo para poder referirse a sus objetos, clasificarlos, agrupar
los, analizarlos, estudiarlos, nombrarlos. Este tipo de relaciones caracteri
zan al discurso en tanto práctica. 
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2 9 . OBJETO DISCURSIVO: El objeto discursivo no constituye el referente 
específico ni tampoco aquello de lo cual se habla, sino al conjunto de reglas 
que hacen posible su emergencia. El concepto de objeto discursivo no esta
blece un corte neto entre discurso y referente sino que incluye al objeto 
como un momento lógico de articulación del discurso y no como una exte
rioridad situada por fuera de éste. De este modo, el objeto discursivo no 
pertenece al dominio de las cosas existentes y en cuya descripción alcanza 
cierta objetivación sino que es la resultante lógica de ciertas reglas y prác
ticas de las cuales emerge. 

C . 3 . 
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| EPISTEMOLOGÍA TRADICIONAL 

Importante: La epistemología tradicional caracteriza al campo del 
conocimiento a partir de tres momentos instrumentales: sujeto, objeto, 
representación-conocimiento. 

Así, de la confrontación del sujeto con un objeto externo surge una 
dimensión de conocimiento o representación que traduce y retranscribe las 
propiedades del objeto al plano de su representación. En la Arqueología, 
Foucault establece el carácter discursivo de todo objeto, y no se trataría ya 
de un ob-jectum, como aquello colocado delante del sujeto, sino como un 
momento lógico de los discursos y de las prácticas de las cuales emergen. 
Un objeto discursivo no se constituye a partir de un descubrimiento sino a 
partir de ciertas reglas de emergencia que determinan su aparición. De ahí 
que la relación entre las palabras y las cosas impone necesariamente tratar 
los discursos, no ya como un conjunto de reglas lexicales, lingüísticas o sig
nificativas que reenvían a un conjunto de representaciones, sino como 
prácticas que generan y producen los objetos a los que se aplican. El obje
to no es el referente de un discurso sino un momento lógico por medio de! 
cual alcanza su delimitación y emergencia. 
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IV 

FORMACIÓN DE LAS MODALIDADES ENUNCIATIVAS 

3 0 . SUJETO ENUNCIATIVO: Designa al sujeto que enuncia, delimita, fija 
los límites, construye las jerarquías, el lugar de autoridad, la transmisión e 
intercambio de la información, su utilización, las condiciones de su apro-
piación, distribución, competencia, etc. 

El sujeto enunciativo, a su vez, puede adquirir una posición declarati
va, conforme a un sistema de exposición y transmisión del conocimiento, 
o bien interrogativa con respecto a un cierto patrón de interrogaciones 
explícitas -oyente respecto a cierto programa de información-. Asimismo, 
el sujeto enunciativo puede transformarse en un sujeto que arroja su mira
da conforme al campo e s c o p l e o de !a enfermedad o a un sistema percepti
vo-descriptivo, o bien en un sujeto que utiliza mediaciones instrumentales, 
técnicas de laboratorio, técnicas de prueba y medición, etc. 

3 1 . ÁMBITO INSTITUCIONAL: El ámbito institucional es el lugar de ins
cripción de! sujeto enunciativo, y el lugar donde ia palabra autorizada es 
emitida a partir de los enclaves que hacen posible su enunciación como 
lugar de legitimación. La palabra médica, por ejemplo, su diagnóstico, 
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ías prescripciones que establece, resultan de ia función combinada entre 
el sujeto enunciativo y el ámbito institucional. Ejemplo es el hospital, 
que a partir del siglo XIX se transformó en el lugar de la acumulación de 
la información, de ias frecuencias, de las estadísticas, de la casuística. 
Esta acumulación de grandes masas informacionaíes afectó el lugar de la 
autoridad, de! erudito, de !a tradición, las que finalmente se disolvieron 
en el interior de los gigantescos registros y memorias estadísticas de ia 
enfermedad. 

3 2 . CAMPO PERCEPTIVO: Designa el campo a donde se dirige la mira
da escrutadora y que se constituye conforme a una profundidad y espe
sor propias del objeto discursivo en un momento dado, y de acuerdo a 
ciertos códigos perceptivos. Así, el campo perceptivo de la medicina, 
que en la época clásica se circunscribía a! "mirar", " tocar" , "sentir", 
"oler", para remitir luego todas estas sensaciones al "corpus" de cono
cimientos acumulados; durante el siglo XIX , el campo perceptivo de la 
medicina adquiere una notable complejidad. En efecto, el espesor, la 
dimensión de ese campo perceptivo comienza a entrelazarse con una 
red institucional y surge así el archivo estadístico, e! cúmulo de la infor
mación, la aparatología médica, la mirada microscópica, la técnica del 
examen médico, la autopsia, el registro minucioso de la información, la 
ciasificación, la descripción rigurosa y meticulosa, la pedagogía hospita
laria, los sistemas de transmisión de la información y del conocimiento, 
etc. Así, ia mirada médica ya no se circunscribe al cuerpo del enfermo 
sino a todo un haz de prácticas, enunciados, discursos, instrumentos, 
información, y de cuya confrontación se delimitan nuevos objetos dis
cursivos y se constituye de este modo un nuevo campo perceptivo con 
nuevos códigos de observación. 

3 3 . CÓDIGOS PERCEPTIVOS: Designa e! conjunto de códigos, señales, 
registros, unidades significativas de información a partir de las cuales se 
constituye la mirada como momento de integración y conclusión diag
nóstica. A su vez, estos códigos prescriben "lo que hay que ver", "cómo 
debe verse" y "qué significan" conforme a un modo específico de distri-
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¡nición y organización de la mirada. Foucault señala tres destinos posi
bles de esta mirada: el que corresponde al estatuto del médico, el que 
corresponde al ámbito institucional hospitalario y el que corresponde a! 
sujeto enunciativo que observa y prescribe. 

C . 4. C A M P O P E R C E P T I V O A N T I G Ü E D A D C L Á S I C A 

Campo Perceptivo 

Cuerpo-Objeto 
Olfato 

Códigos 
Perceptivos 

Tacto | ^ — | Mirada""] 

Oído | 

-Sujeto Enunciativo 
-Mirada 

-Corpus de Conocimientos 

Corpus 
de 

Conocimiento 

En la antigüedad clásica, ei campo perceptivo estaba conformado 
por el sujeto enunciativo, la mirada y el corpus de conocimientos. La 
suma de estas tres instancias constituía el campo escópico de ia mira
da médica. A partir del siglo XIX, el campo perceptivo, como resulta
do de la depositación y acumulación sistemática de prácticas y enun
ciados, y gracias a la delimitación y recorte de nuevos objetos discur
sivos, adquiere una mayor complejidad. De este modo, el cuerpo-obje
to se vuelve más complejo, y sus códigos perceptivos se despliegan en 
múltiples dimensiones. 
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C . 5 . C A M P O P E R C E P T I V O S i g b XIX 

Red 
Institucional 

Red 
Institucional 

- S u j e t o E n u n c i a t i v o 1 
-Mirada 
-Corpus de Conocimiento 
-Archivo Estadístico 
-Casuística 
-Mediaciones Instrumentales 
-Red Institucional 
-Pedagogía Hospitalaria 
-Patrones de Información 

-Interrogativo 
» -Oyente 

-Declarativo 
-investigador 

_ _ - S u j e t o E n u n c i a t i v o 1 
-Mirada 
-Corpus de Conocimiento 
-Archivo Estadístico 
-Casuística 
-Mediaciones Instrumentales 
-Red Institucional 
-Pedagogía Hospitalaria 
-Patrones de Información 

-Interrogativo 
» -Oyente 

-Declarativo 
-investigador 

§ ' Í 1 

- S u j e t o E n u n c i a t i v o 1 
-Mirada 
-Corpus de Conocimiento 
-Archivo Estadístico 
-Casuística 
-Mediaciones Instrumentales 
-Red Institucional 
-Pedagogía Hospitalaria 
-Patrones de Información 

-Interrogativo 
» -Oyente 

-Declarativo 
-investigador 

§ ' Í 1 

- S u j e t o E n u n c i a t i v o 1 
-Mirada 
-Corpus de Conocimiento 
-Archivo Estadístico 
-Casuística 
-Mediaciones Instrumentales 
-Red Institucional 
-Pedagogía Hospitalaria 
-Patrones de Información 

% g Cuerpo-Objeto | 

- S u j e t o E n u n c i a t i v o 1 
-Mirada 
-Corpus de Conocimiento 
-Archivo Estadístico 
-Casuística 
-Mediaciones Instrumentales 
-Red Institucional 
-Pedagogía Hospitalaria 
-Patrones de Información 

- S u j e t o E n u n c i a t i v o 1 
-Mirada 
-Corpus de Conocimiento 
-Archivo Estadístico 
-Casuística 
-Mediaciones Instrumentales 
-Red Institucional 
-Pedagogía Hospitalaria 
-Patrones de Información 
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V 

FORMACIÓN DE LOS CONCEPTOS 

34- CAMPO DE ORGANIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS: Este tipo de organiza

ción consiste en formas de sucesión por medio de ias cuales se producen 
los diversos ordenamientos de las series enunciativas. Por ejemplo: orden 
de las inferencias, las implicaciones sucesivas, e! orden de los razona
mientos, esquemas de generalización y de especificación progresiva, orden 
temporal y secuencia de los relatos. A su vez, los tipos de dependencia de 
los enunciados los cuales no siempre siguen la forma manifiesta de las 
series enunciativas; por ejemplo, los esquemas de hipótesis-ver i fie ación, 
aserción-crítica, ley de ¡as aplicaciones generales y particulares. También 
los diferentes esquemas retóricos que prescriben las formas generales y 
particulares de combinación entre los distintos grupos de enunciados, su 
forma de encadenamiento, pertinencia, régimen de coherencia, y que 
constituyen las características fundamentales de la arquitectura de un 
texto. En definitiva, todo aquello que hace a la transcripción de lo obser
vado conforme a una secuencia perceptiva determinada y su transposición 
al modelo general de exposición de los enunciados. Esta transcripción res
ponde al sistema general de dependencias recíprocas de los enunciados, 
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conforme a los modos establecidos de ver, transcribir, exponer, explicar lo 
que se ha visto y percibido para remitirlo luego a un sistema recurrente de 
orden y sucesiones que pueden adquirir así e! valor de "conceptos". 

3 5 . CONCEPTO: Designa a! elemento recurrente que muestra un régimen espe
cífico de dependencias y subordinaciones respecto de un sistema clasificatorio. 

3 6 . CONFIGURACIÓN DEL CAMPO ENUNCIATIVO: Esta configuración com

porta relaciones de co-existencia. Estas relaciones de eo-existencia, a su 
vez, designan lo que Foucault llama campo de presencia, es decir, el con
junto de todos aquellos enunciados formulados y postulados en otros dis
cursos y que son admitidos como verdades demostradas; debe incluirse en 
este campo también, a aquellos que son rechazados o han sido refutados. 
Este campo de presencia es el que permite introducir citas, referencias, auto
ridades, y que son utilizados para confirmar o validar observaciones. Algo 
muy diferente a este campo de presencia es el campo de concomitancia y 
cuyos enunciados conciernen a objetos discursivos muy diferentes pero que 
son introducidos en los enunciados estudiados y actúan en correlación con 
éstos, ya sea para confirmar, validar o legitimar lo que se ha afirmado. }Por 
ejemplo, el apoyo que Freud toma de la neurología para la elaboración de su 
obra Proyecto de una psicología para neurólogos, o bien los conceptos que 
Freud utiliza de Charcot para su elaboración de! concepto psicoanalítico de 
la histeria. Y finalmente, la configuración del campo enunciativo adopta la 
forma de lo que Foucault llama dominio de memoria, y que incluye a todos 
aquellos enunciados o conceptos que no son invocados en el sentido de una 
norma de validez o de comprobación sino que conforman unas meras rela
ciones de continuidad, discontinuidad, de vecindad, de filiación y de géne
sis. Este dominio de memoria constituye el campo de acumulación de con
ceptos definidos con anterioridad al uso que se hace de ellos y que por medio 
de diversos procedimientos, pueden ser objeto de re formulaciones o trans
cripciones, o bien servirse de ellos para establecer las relaciones de filiación 
y pertenencia con dominios determinados. Tal es el caso de la noción de 
"histeria" o de " psicosis", o bien "neuropsicosis", que fueron objeto de 
te formulaciones a la luz de las investigaciones freudianas.] 
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3 7 . PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN: En el marco de !o que ha sido 
definido como configuración del campo enunciativo, Foucault introduce 
los mecanismos o procedimientos de intervención como un procedimien
to de organización, re-organización y distribución de los enunciados en 
series más complejas y que responden así a nuevas reglas de producción. 
Estos mecanismos consisten en un régimen de transformaciones textuales o 
lexicales practicadas al nivel de los enunciados y que pueden aparecer bajo 
la forma de técnicas de re-escritura, tales como las que han permitido a los 
naturalistas de !a edad clásica re-escribir las descripciones lineales de la his
toria natura! en el marco de nuevos cuadros clasifica torios. Otro procedi
miento de intervención es el llamado método de transcripción gracias a! 
cual, los saberes expresados en lenguajes familiares adquieren cierta forma-
¡ización, dotándolos así de un léxico más especializado. Y en e! interior de 
este método, es posible llevar a cabo operaciones de traducción, por cuyo 
intermedio, ¡as relaciones cuantitativas se transforman en relaciones cuali
tativas o viceversa, y refinar aún más la exactitud de ciertos conceptos. 

3 8 . SISTEMAS DE FORMACIÓN DE CONCEPTOS: Conjunto de reglas que se 

aplican a la construcción formal de conceptos a partir de ¡os diferentes 
modos de relación e intervención, modalidades de escritura, legibilidad, 
procedimientos de intervención, operaciones de traducción, modalidades 
de transcripción, etc. Este sistema, dice Foucault, no procede aislando una 
lista exhaustiva de conceptos extraídos de un autor, una obra o una cien
cia dada, sino que se aparta de esta emergencia manifiesta de los concep
tos en tanto tales, para progresar en las reglas de su aparición, formación, 
sus agrupa mié n tos, sus distintas seriaciones, sus modificaciones recíprocas. 
Por lo mismo, este sistema de formación de conceptos no investiga la lógi
ca interna o la génesis de los conceptos en sí mismos o a través de sus auto
res sino que busca su dispersión y propagación anónima a lo largo de los 
textos, los autores, ¡as épocas. Asimismo, investiga las reglas que organizan 
ese campo y que determinan ¡as condiciones de validez y régimen de cohe
rencia gracias ai cual se definen las vecindades, proximidades, pertinen
cias, y también las distancias, las exclusiones, las incompatibilidades. De 
este modo, Foucault propone un análisis de las regias discursivas que per-
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miten la emergencia de los conceptos en un campo determinado, situán
dose más allá de! sujeto psicológico de conocimiento. 

39. DOMINIO DE LO PRE-CONCEPTUAL; Designa el campo de coexistencia de 
los conceptos y las reglas que organizan dicho campo. Las reglas de forma-
ción de los conceptos operan en el nivel de! discurso y no en el plano psico
lógico de su enunciación. Lo pre-conceptúa! alude a aquel cúmulo de pre
existencias discursivas que han permitido la emergencia de los conceptos y 
trazado sus regularidades. El campo pre-conceptúa! es lo que hace aparecer 
las regularidades y las compulsiones discursivas que han hecho posible la 
vasta heterogeneidad de los conceptos. La pre-existencia de este campo no 
es cronológica sino de naturaleza lógica discursiva, e impone las mismas con
diciones de anonimato a todo aquel que se dispone a discurrir en su campo. 

C . 6 F O R M A C I Ó N D E L O S C O N C E P T O S 

C a m p o de Organiíaciói 

de los Cotice ptj 
-Orden de las Inferencias"! 

-Dependencias de los Enunciados"! 

-Modelos Retóricos j 

Configuración del 
C a m p o Enunciativo 

-Relaciones de 
Co-Existencia 

j C a m p o de Presencia |—| Campo de Concomitancia"" !—|Dominio de Memoria) 

-Procedimientos de 
intervención - Transformaciones Lexicales 

-Métodos de Transcripción 
-Operaciones de Traducción 
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LA FORMACIÓN DE ESTRATEGIAS 

4 0 . ESTRATEGIA: Se designa con el nombre de estrategia, a los agrupa-
mientos temáticos y conceptuales que en función de un cierto régimen 
admisible de coherencia, estabilidad y rigor, constituyen "temas" o "teorías". 
En la Arqueología, Foucault propone un análisis de las estrategias discursi
vas, de las elecciones teóricas que han determinado la formación de los gran
des temas tales como ia locura, la gramática, el nacimiento de ia clínica, etc. 
Asimismo, Foucault señala que estas elecciones teóricas, estas estrategias, 
no resultan de !a deliberación de un sujeto parlante ni surgen del fondo con
fuso de las ideas sino de las condiciones materiales de los enunciados, de su 
régimen de coexistencia, y de ciertas modalidades de enunciación. 

Los discursos tales como la economía, la medicina, la gramática, la his
toria natural, etc., permiten la formación de ciertas organizaciones con
ceptuales, ciertos agolpamientos y re-agrupamientos de objetos, cierto tipo 
de enunciación que conforman, según su coherencia y rigor internos, 
determinados temas o teorías que Foucault llama "estrategias". Estas estra
tegias o elecciones temáticas no surgen de la aplicación de un proyecto 
deliberado y anterior al discurso; tampoco se refiere a aquellas construc-
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ciones teóricas surgidas de una concepción del mundo sino que se trata de 
relaciones discursivas restringidas y específicas vinculadas a un campo de 
prácticas no-discursivas y que permiten referirse a ellos, elaborar sus con
ceptos, formar sus enunciados. 

4 1 - DISCURSO-PUNTO DE DIFRACCIÓN: Designa a los puntos de dispersión 
del discurso que aparece en primer lugar como puntos de incompatibili
dad, cuando dos objetos o dos tipos de enunciación pueden aparecer en la 
misma formación discursiva sin poder integrar una única serie de enuncia
dos, a riesgo de producir una inconsistencia. A su vez, estos mismos pun
tos de incompatibilidad se muestran como puntos de equivalencia, pues 
ambos elementos incompatibles se encuentran formados por las mismas 
reglas y responden al mismo régimen de aparición, y en lugar de hacer apa
recer un punto de incoherencia, forman una alternativa. 

4 2 . ECONOMÍA DE LA CONSTELACIÓN DISCURSIVA: Designa al conjunto de-

operaciones e intercambios que tienen lugar en la arquitectura de un dis
curso, y con arreglo a ia cual, se llevan a cabo exclusiones, inclusiones, 
analogías, diferencias y se funda el criterio que orienta a las elecciones teó
ricas ya sea en dirección a la inclusión, la exclusión o bien cualquier otro 
tipo de intervención operada en la superficie de los enunciados, y como 
consecuencia de haber incorporado una nueva constelación discursiva. 
Las transformaciones sufridas en una constelación discursiva, no operan a 
partir de un sujeto psicológico o de un sujeto del conocimiento sino que se 
establecen de una forma anónima, y conforme a las reglas que determinan 
sus condiciones de aparición y emergencia. 

4 3 . ELEMENTOS FORMADORES DEL DISCURSO: Foucault señaia tres elemen
tos formadores, generadores dei discurso: 

1. Campo de prácticas no discursivas. 
2. Régimen de apropiación de ios discursos. 
.3. Posición del deseo respecto del discurso. 
1 . Campo de prácticas no discursivas: Se refiere al ámbito de influen

cia de un discurso que traspone sus límites eiiiiiu i.it ivos para ejercer sus 
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i-toe tos en dominios que pueden resultar co-extensivos o próximos a sus 
i ihjetos específicos. Por ejemplo, el papel que ha desempeñado la Gramática 
general en el espacio de la pedagogía o bien el análisis de las riquezas en el 
ámbito de las decisiones políticas. 

2. Régimen de apropiación de los discursos: Designa en este caso a 
la propiedad del discurso, entendida en nuestras sociedades como ei dere
cho a hablar en nombre de ciertos discursos, y asimismo la competencia 
para comprender, fijar su lícito acceso, servirse de él; pues el uso y acceso 
a ciertos discursos se encuentra reglamentado y su capacidad de acceso 
suele estar monopolizado por ciertos sujetos e instituciones "autorizadas". 
Sin embargo, esta autorización no sólo tiene que ver con las competencias 
específicas de quienes son sus portadores, y que por lo mismo están capa
citados para hablar en su nombre sino también con un estricto régimen de 
circulación, apropiación, uso, y destino muchas veces determinado y esta
blecido por ciertas relaciones de poder y jerarquía. Por ejemplo, el discur
so económico en el siglo XVI no constituía un discurso común de libre cir
culación sino que quedaba circunscrito a un ámbito muy reducido de eru
ditos al igual que e! discurso médico, y de algún modo, el literario. 

3 . Posición del deseo respecto del discurso. Se refiere a la forma de 
apropiación de un discurso, ya sea fantasmagórica, simbólica, imaginada, 
escenificada o como satisfacción sustituía, y donde se compromete una 
posición deseante. A este dominio corresponden, por ejemplo, ciertas con
cepciones normativas o utópicas de los funcionamientos sociales, econó
micos, históricos y psicológicos cuyas reglas de aparición y emergencia no 
responden tanto al régimen de las comprobaciones empíricas sino a la posi
ción deseante del sujeto enunciativo. 

El conjunto de estos elementos no se sitúa en la exterioridad del discur
so sino que forma parte de su unidad, de sus estrategias. Todo discurso com
porta un sistema articulado e indisociabie de enunciados, conceptos y elec
ciones teóricas. Por lo mismo, no existe un discurso exacto de lo económico 
o de lo histórico que no responda a las preferencias, ilusiones y deseos de una 
clase determinada. Sin embargo, en el conjunto de todas las dispersiones, 
difracciones, entrecruzamientos con otros discursos, superposiciones es posi
ble aislar la regla o régimen que determina la formación de sus objetos. 
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C 7. E C O N O M Í A D I S C U R S I V A 

Difracción > Desgarraduras 
> Entrecruzamienros 
> Su perposiciones 
> Reemplazos 
> Sustituciones 

incompatibilidad 
Equivalencias 

> Desgarraduras 
> Entrecruzamienros 
> Su perposiciones 
> Reemplazos 
> Sustituciones 

| Formas de Coexistencia de los Enunciados | 

| Singularidad 

Conjunto de Reglas 
que determinan la 

formación del 
Discurso 

44. FORMACIÓN DISCURSIVA: Conjunto de reglas, enunciados, objetos 
que responden a un régimen propio de formación, emergencia, apari
ción y constitución. La formación discursiva no es una figura inmóvil 
sino que se halla expuesta a una constante transformación y dispersión 
como resultado de su coexistencia con otros discursos y con los cuales 
establece un sistema de intercambio, interconexión, atravesamientos, 
superposiciones, rupturas. La formación discursiva, a diferencia del dis
curso, escande [articula] en un piano general, el conjunto de las cosas 
dichas en el nivel de ios enunciados, y según un orden determinado por 
cuatro direcciones: 

1 . Formación de los objetos. 
2. Formación de las posiciones subjetivas. 
3. Formación de los conceptos. 
4- Formación de las elecciones estratégicas. 
Las formaciones discursivas poseen cierto grado de autonomía en 

razón de responder a reglas específicas de formación y que pre-extsten 
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;¡ la utilización gramatical, lógica y a cualquier procedimiento de apro
piación psicoiógica o filosófica.[E! grado de autonomía de la formación 
discursiva se refiere al funcionamiento anónimo, autorregulado, auto
mático que opeta gracias a un régimen propio de formación. Dichas reglas 
i i o s o n manifiestas sino que se vuelven visibles mediante un proceso de 
análisis.] 

4 5 . ANÁLISIS DE LAS FORMACIONES DISCURSIVAS: Designa a aque! procedi

miento que permite aislar, establecer, recortar con cierta nitidez las reglas 
de formación de ¡os enunciados y objetos que io constituyen en su propia 
singularidad y sistematicidad. 

4 6 . ANÁLISIS DE UN ENUNCIADO: Procedimiento mediante el cual se 
capta la visibilidad de un enunciado, modo de existencia, coexistencia, 
reglas de formación, singularidad, exterioridad y formas de acumulación, 
recurrencia, distribución a partir de su positividad. El análisis enunciativo 
se aplica sobre enunciados ya dichos, ya emitidos y es de carácter históri
co. No expone el "sentido" oculto o manifiesto sino las reglas de su forma
ción. El objeto último al que aspira el análisis de un enunciado es la expo
sición de su singularidad y el momento de su acontecimiento. 

El análisis de la rareza o singularidad se opone a la búsqueda de las tota
lidades; el anáiísis de la exterioridad se opone a la búsqueda de un cogito 
trascendental o a la búsqueda de un sujeto psicológico de la enunciación, 
y el análisis de la acumulación se opone a la búsqueda del origen. 

4 7 . EXTERIORIDAD DE UN ENUNCIADO: Designa a todas las condiciones 
materiales que hacen posible su emergencia, aparición, singularidad en un 
plano situado por fuera de un cogito pensante o un sujeto enunciativo. El 
enunciado no responde a ia pregunta ¿quién habla? sino al ¿qué dice? De 
ahí que el enunciado se caracteriza siempre por una exterioridad. 

4 8 . ACUMULACIÓN DE UN ENUNCIADO [REMANECÍA] : Régimen específico 

y propio de un enunciado que designa ios modos de su circulación o dis
tribución inercia! a lo largo de una época. Alude también al carácter rema-
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nente del enunciado y a su capacidad de sobrevivencia, gracias al efecto de 
determinados soportes textuales e institucionales tales como el libro, el 
documento, ias prácticas sociales, etc. El olvido y la destrucción constitu
yen el grado cero de aquella remanencia, 

4 9 . FENÓMENOS DE RECURRENCIA DE UN ENUNCIADO-. Designa al campo de 

elementos antecedentes de un enunciado respecto del cual se sitúa y a 
cuyo arreglo es capaz de reorganizarse y distribuirse conforme a relaciones 
nuevas. [Ejemplo: e! conjunto de las categorías psicoanalíticas aparecidas 
originariamente en e! campo de la psiquiatría, y que luego fueran objeto de 
sucesivas reformulaciones.) 

5 0 . VALOR DE UN ENUNCIADO: N O se refiere a su riqueza semántica o sig
nificativa sino a su capacidad de combinación, intercambio, circulación, 
distribución y capacidad de transformación. 

5 1 . RELACIONES PRE-DÍSCURSIVAS; Designa al campo de todas las reglas 
de formación de un discurso y al conjunto de relaciones significativas que 
pre-existen a su momento de emergencia o aparición. 

5 2 . DISCURSO: Dominio general de todos los enunciados. Conjunto de 
todos los enunciados en tanto dependen de una misma formación dis
cursiva. Práctica regulada que da cuenta de cierto número de enuncia
dos. Conjunto de todas ias actuaciones verbales y de secuencias de sig
nos en tanto enunciados, capaces de adoptar una modalidad propia de 
existencia, y que dependen de un mismo sistema o régimen de formación. 
Esto mismo hace posible hablar de un discurso psiquiátrico, un discurso 
médico, un discurso económico, etc. Asimismo, el discurso es definido 
como lugar de emergencia de los conceptos y de los enunciados que con
tiene, constituye un acontecimiento singular dotado de una materialidad 
y determinado por un régimen de aparición, de transformación y de desa
parición. [La noción de discurso se vincula a la noción de "archivo", pues 
bajo este concepto se designa a! lugar de emergencia y al espacio de 
exploracióndiscursiva.] 
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53. PRÁCTICA DISCURSIVA: Conjunto de reglas anónimas, históricas, 
determinadas en el tiempo y en el espacio, que han definido y establecido 
para una época dada las condiciones de ejercicio de una función enuncia
tiva.[Este concepto se vincula muy estrechamente a la noción de "conjun
tos prácticos" como aquellas unidades que se aplican a la manipulación y 
manejo de objetos, tecnologías, destrezas, habilidades, y prácticas.] 

5 4 . ENUNCIADO: Elemento último, irreductible de un discurso que no es 
susceptible de descomposición, que puede ser aislado en razón de su misma 
irreductibilidad y que es capaz de ingresar en un juego de relaciones con 
otros enunciados o elementos semejantes. El enunciado puede ser locali
zado en una superficie, en un plano de distribución y en formas específicas 
de agrupamientos, y constituye el verdadero átomo del discurso. El enun
ciado se diferencia del mero acto elocutorio speech act, y no conforma una 
unidad del mismo género de la frase, la proposición o el acto de lenguaje. 
El enunciado no posee criterios estructurales de unidad, pues se trata de 
una función capaz de atravesar diferentes dominios estructurales y emer
ge, conforme a ciertas reglas de aparición, bajo contenidos concretos y 
específicos en el espacio y en el tiempo. El enunciado, a su ve;, designa a 
esa modalidad propia bajo la cual emerge un grupo de signos. Lo esencia! 
del enunciado reside en su "singularidad". 

5 5 . CONDICIONES DE EXISTENCIA DE UN ENUNCIADO; A diferencia del 

nombre o del signo que se definen por su posibilidad de recurrencia y repe
tición, el enunciado existe al margen de toda posibilidad de reaparición, 
pues la relación que establece con lo que enuncia no es idéntica ai con
junto de reglas que determinan su utilización. 

5 6 . CORRELATO DE UN ENUNCIADO: El correlato de un enunciado no 

necesariamente es siempre un objeto de existencia visible o comprobable 
sino que constituye un conjunto de dominios en los cuales e! objeto desig
nado como correlato puede aparecer. Estos dominios pueden corresponder 
a un espacio de dependencias simbólicas o de localizaciones espaciales geo
gráficas. E! enunciado no se define por su relación con un referente, ya sea 
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éste visible, simbólico o inexistente desde un punto de vista experimental. 
El enunciado, antes bien, está ligado a un "referencial" que no consiste en 
"cosas", "objetos", "seres" sino en leyes de posibilidad, y reglas de existen
cia para los objetos. 

5 7 . REFERENCÍAI-REFERENTE: El referencia! constituye el lugar iógico de 
emergencia de un enunciado. 

5 8 . NÍVEL ENUNCIATIVO: Designa las relaciones entre el enunciado y los 
espacios de diferenciación que el enunciado mismo hace aparecer. 

5 9 . REFERENCIAL DE UN ENUNCIADO: Constituye el lugar, !a condición de 
posibilidad, el campo de emergencia, la instancia de diferenciación de los 
objetos o seres que el enunciado mismo pone en juego. 

6 0 . I toMiNio ASOCIADO DE UN ENUNCIADO: Todo enunciado requiere 
para su formulación un dominio asociado, pues su existencia no depende 
de un soporte sonoro o lexical ni tampoco de un sujeto de la enunciación, 
y menos aún de un referente. Para que exista un enunciado es necesario 
ponerlo en relación con un campo adyacente, es decir, con un contexto, 
pues no existe enunciado en sí mismo ni para sí mismo sino en el seno de 
relaciones y atravesamientos múltiples donde cumple una función especí
fica. Todo enunciado posee un campo de adyacencias, concomitancias, 
proximidades, tablas de parentesco, vecindades con las cuales construye 
diferentes efectos de serie y de sucesión. 

6 1 . COEXISTENCIA ENUNCIATIVA DE UN ENUNCIADO: Designa al conjunto 

de concomitancias que se ordenan conforme a un régimen preciso de rela
ciones. Y lejos de poder asignarles un sentido, antes bien es la condición de 
posibilidad para que el significado pueda inscribirse en una red relaciona!. 

6 2 . CONDICIÓN MATERIAL DEL ENUNCIADO: El enunciado emerge siempre 

a través de un espesor material determinado por el espacio y el tiempo. Así, 
la enunciación es siempre un acontecimiento singular que no se repite. 
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6 3 . RÉGIMEN DE MATERIALIDAD IRREPETIBLE: Designa a las condiciones de 

singularidad de toda enunciación, y a su vez establece y define las posibili
dades de reinscripción y transcripción. 

6 4 - CAMPO DE ESTABILIZACIÓN DE UN ENUNCIADO: Conjunto de regulari

dades determinadas por los esquemas de utilización, reglas de uso, y cons
telaciones discursivas donde un enunciado puede desempeñar alguna fun
ción, y que a pesar de todas !as diferencias de enunciación, pueden ser 
dichos y repetidos en su identidad. 

6 5 . UMBRAL DE UN ENUNCIADO: Momento o lugar iógico de la enuncia
ción a partir del cual, un enunciado, bajo ciertas condiciones de identidad 
semántica y gramatical, altera su campo de estabilización y genera ías con
diciones de aparición de un nuevo enunciado. Por ejemplo, el inconscien
te freudiano respecto de! inconsciente lacaniano como discurso del Otro. 

6 6 . CAMPO DE UTILIZACIÓN: Designa al conjunto de reglas de uso, 
empleo y aplicación de un enunciado, bajo ciertas condiciones de equiva
lencia cuya constancia y estabilidad permiten su repetición. 

6 7 . CAMPO DE LA FUNCIÓN ENUNCIATIVA: Conjunto de reglas que permi

ten la emergencia y aparición de las unidades diversas de un enunciado. 

6 8 . PRINCIPIO DE VARIACIÓN DE UN ENUNCIADO: Conjunto de transfor

maciones y variaciones que puede sufrir un enunciado en e! seno de diver
sos contextos y constelaciones discursivas. [El principio de variación de un 
enunciado no responde a un criterio purista a cuyo arreglo pudieran medir
se las desviaciones respecto de un discurso central o verdadero. El princi
pio de variación indica a ese conjunto de transformaciones que admite un 
enunciado, hasta que por efecto de su acumulación se transforma y tras
ciende su propio marco en dirección a otro enunciado. Ei principio de 
variación de un enunciado se asimila al concepto de mutación arqueológica 
formulado por Foucault en Las Palabras y las Cosas. En efecto, el principio 
de variación es lo que permite a un conjunto de saberes transformarse en 
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una ciencia o disciplina. Así, el análisis de la riqueza se transforma en eco
nomía, el análisis y la reflexión del ienguaje se transforma en filología. J 

C . 8 . F O R M A C I Ó N D I S C U R S I V A 

Dominio Genera! de _ 
todos los Enunciados F 

i 
Átomo irreductible 

I del Discurso 

>CONDICIONE5 de 
existencia de un 

Enunciado 

> C a m p o de la Función 
Enunciativa 

Dominio 
Asociado 

Enunciat ivo 
Conjunto de 

Relaciones entre el 
enunciado y los 

espacios de 
diferenciación 
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6 9 . ACTUACIÓN VERBAL-LJNGÜÍSTÍCA: Conjunco de signos producidos, 
emitidos a partir de una Lengua natural o artificia!. 

70. FORMULACIÓN: Acontecimiento enunciativo individual o colectivo 
iocalízable en las coordenadas espacio-temporales, que hace aparecer a un 
conjunto de signos. 

7 1 . A PREORÍ H I S T Ó R I C O : Conjunto formado por un sistema (episte-
me, archivo, positividades), y un subsistema {discurso, enunciado, 
objetos discursivos) que establece y determina las condiciones de 
posibilidad materia! de un enunciado, sus leyes de acumulación, dis
tribución, coexistencia, el régimen de su emergencia, aparición y 
desaparición, en una época determinada. No se trata de un a priori 
que antecede a las cosas dichas sino a la historia ya dada. El a priori 
histórico no es aquello que resulta de una anterioridad lógica o filo
sófica sino ia regla que define a todo aquello que desde la perspecti
va arqueológica es inherente y constitutivo de todo discurso. El a 
priori da cuenta a su vez de las discontinuidades, de las grietas abier
tas por su no-coherenc ia , y muestra que todo discurso posee una his
toria que !e es propia y que no puede ser remitida a una historicidad 
general. Por e jemplo, una historia de la gramática mostraría que no es 
la proyección de sus problemas en el campo del lenguaje de una his
toria general de !a razón. El a priori histórico no discurre en superfi
cies discursivas lisas sino en espesores compiejos, heterogéneos que 
determinan las condiciones de aparición de los discursos. El a priori 
histórico no se refiere a los criterios de validez o legitimación de la 
experiencia, y tampoco a los supuestos que operan en el sujeto tras
cendental del conocimiento sino que se refiere a los modos de fun
cionamiento del discurso, y específicamente de los enunciados, con
forme al conjunto de reglas que determinan sus formas de aparición, 
desaparición, y transformaciones. 

A su vez, los sistemas y subsistemas que conforman el a priori his
tórico se encuentran atravesados y expuestos a toda clase de transfor
maciones, convulsiones, interrupciones, quiebres que suscitan por su 
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parte nuevas configu rae iones, muchas veces de un modo brusco y 
repentino. De este modo, toda una episteme puede vetse convulsiona
da a ia lu: de otra episteme incipiente, y esto no ocurre inopinadamen
te por obra de! desconocimiento o de la incapacidad sino por efecto de 
una transformación subterránea, anónima, como resultado de haberse 
incrementado un saber o una técnica en ciertas regiones epistemológi
cas. Así, un descubrimiento, un perfeccionamiento de ciertas técnicas 
de lectura, un cambio drástico en el campo perceptivo o episteme de 
una época, puede hacer tambalea! a toda una arquitectura del saber 
bien fundada, bien codificada y rigurosamente construida. E! a priori 
histórico subvierte la noción de la continuidad histórica e interrumpe 
el mito de la finalidad de la historia en dirección al progreso crecien
te. Foucault señala como ejemplo de esta transformación traumática, 
el descubrimiento de Galiieo, quien en su época subvierte el espacio 
finito y cerrado y abre un espacio infinito. Así, toda !a "signatura" del 
universo codificada de acuerdo a un sistema cerrado y finito debe 
abrirse ahora a un espacio infinito. 

[El a priori histórico es uno de los conceptos fundamentales del 
pensamiento de Foucault. Este concepto es introducido por el autor 
en 1954 en su obra Enfermedad Mental y Psicología, y constituirá el 
primer basamento conceptual sobre el cual edificará, años más tarde, 
su investigación sobre el nacimiento de la cl ínica. El a priori histórico 
desempeña un papel preponderante en el conjunto de los estratos 
empírico-históricos (positividad) de una época determinada. Por 
medio de este artificio retrospectivo se organiza y se hace posible el 
campo del saber 

Ei apriori histórico remite a su vez a un conjunto de nociones a las 
cuales está asociada; entre ellas, la noción de positividad, episteme, 
archivo. En definitiva, el a priori histórico consiste en un conjunto de 
reglas que caracterizan a una práctica discursiva más allá de cualquier 
racionalidad y de cualquier sujeto de la enunciación, y que se organi
zan, conforme a ciertas reglas inmanentes, a! discurso mismo. 
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7 2 . ARCHIVO: Sistema de enunciados que se pueden agrupar conforme a 
un régimen preciso de aparición y emergencia. El archivo, lejos de constituir 
la acumulación de documentos, registros, datos, memorias, etc., es lo que 
permite establecer la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la apa
rición de los enunciados como acontecimientos singulares. Asimismo, el 
archivo es !o que permite que las cosas dichas no se depositen azarosamen
te y de un modo amorfo sino que el conjunto de las cosas dichas se ordene 
de acuerdo a sus regularidades específicas. El archivo no es lo que permite 
conservar o preservar las cosas dichas en una memoria colectiva sino lo que 
posibilita desde el comienzo, el sistema de enunciabiíidad, e! sistema de su 
funcionamiento, el sistema general de la formación y transformación de los 
enunciados. El lugar lógico donde se localiza el archivo es la exterioridad de 
nuestro lenguaje actual, al margen de nuestras prácticas discursivas, allí 
mismo en el corte que produce el discurso actuai con sus pre-existencias. El 
archivo rompe el hilo de las teleologías trascendentales, y donde el pensa-
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miento antropológico interrogaba al ser mismo de la subjetividad, el archivo 
hace aparecer la exterioridad, lo otro. 

El archivo muestra que las cosas dichas no surgen conforme a las leyes 
del pensamiento y que no desempeñan una función de señalización sino 
que ellas aparecen gracias a un juego de relaciones que caracterizan a un 
discurso. El archivo no trata los hechos del discurso como si fuera un docu
mento que lleva implícita una significación oculta o que expresa una regla 
de construcción lingüística o de naturaleza lógica sino que trata a los dis
cursos como un monumento que posee un modo específico de existencia y 
que debe ser descrito y expuesto conforme a las leyes que regulan las prác
ticas discursivas. La arqueología está concernida e implicada en esta tarea, 
y su función no es la de investigar el discurso a partir de aquello que "ha 
querido decir", sino de ¡o "dicho efectivamente". 

73. ARQUEOLOGÍA: Procedimiento de investigación que analiza y descri
be los discursos, como prácticas especificadas en el elemento del archivo. 
La arqueología no se aplica a la investigación de ningún comienzo sino que 
interroga lo ya dicho en el nivel de su existencia-

La arqueología capta las escansiones, las distintas articulaciones de ios 
discursos más allá de las unidades conformadas por el autor o la obra, ios 
períodos o cualquier otro criterio de clasificación. La arqueología se opone 
así a la mera "historia de las ideas" en tanto disciplina de ios comienzos y 
de los confines. La historia de las ¿deas respecto de la arqueología fija un 
terreno confuso, de fronteras difusas, analiza ios nacimientos, las precipi
taciones, el pasaje de la no-filosofía a la filosofía, el pasaje de la no-cienti-
ficidad a la cientificidad. La Arqueología implica el abandono y ía supera
ción de toda historia de ias ideas, un rechazo sistemático de todos sus pos
tulados y procedimientos. Foucault postula cuatro diferencias y oposicio
nes entre la Arqueología y la historia de las ideas: 

1. Asignación de la novedad. 
2. Análisis de las contradicciones. 
3. Descripciones comparativas. 
4- Localización de las transformaciones. 
La arqueología pretende analizar e investigar los discursos en tanto 
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prácticas, que obedecen a determinadas reglas, y no ya como si se tratara 
de un documento que exige trasponer su opacidad para acceder a su sig
nificado oculto sino como monumento, como novedad, como singulari
dad. La arqueología no es una disciplina alegórica o meramente interpre
tativa pues no busca un discurso escondido en el intetior de otro discur
so; antes bien, la arqueología consiste en un análisis diferencia! de las 
modalidades del discurso, y en su descripción sistemática, a partir de su 
carácter de discurso-objeto. 

7 4 . DOMÍNIO DE LA ARQUEOLOGÍA: (Ver: Territorio arqueológico] El hori
zonte hacia el que se dirige la arqueología no es una ciencia, una raciona
lidad, un saber sino un entrecruzamiento de positividades discursivas. Y en 
el marco de estas positividades se propone mostrar el juego de las diferen
cias y las analogías tal como éstas aparecen en e! nivel de las reglas de for
mación. Para eílo, es necesario aplicar cinco operaciones: 

1 . Mostrar entre las formaciones diferentes los isomorfismos arqueológicos. 
2 . Definir en cada caso e! modelo arqueológico de cada formación 

discursiva. 
3. Definir la isotopía arqueológica. 
4. Mostrar los desfases arqueológicos. 
5. Establecer ias correlaciones arqueológicas. 

7 5 . OPERACIONES ARQUEOLÓGÍCAS: Conjunto de procedimientos que se 
aplican a los discursos, a sus reglas de formación, jerarquías internas, etc., y 
que se opone en un todo a los métodos de análisis histórico y hermenéuti-
co. Las operaciones arqueológicas no se relacionan con las técnicas inter
pretativas o hermenéuticas orientadas a extraer una "cierta verdad oculta" 
tras algunos signos lexicales, ni tampoco mide la intención de los significa
dos respecto de los resultados plasmados en un discurso, sino que se orien
ta a mostrar la singularidad de lo dicho, lo escrito, lo enunciado, a partir de 
ciertas reglas de formación; muestra ias dispersiones, las continuidades, 
también las rupturas, los cortes como manifestaciones de un funcionamien
to anónimo y no ya como las intenciones logradas o fracasadas de un autor. 

Las operaciones arqueológicas no aspiran a revelar un origen constituti-
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vo y fundador de los discursos a partir del cual, toda la arquitectura de un 
discurso sería posible sino, en todo caso, revela el carácter instaurador, fun
dacional, a partir del cual, un discurso adquiere existencia y diferenciación. 

7 6 . ISOMORFISMO ARQUEOLÓGICO: Designa al conjunto de elementos dis
cursivos diferentes que pueden formarse a partir de reglas análogas y seme
jantes. [Por ejemplo, los conceptos de verbo, sujeto, complemento, raíz están 
formados a partir de las mismas regías el mismo régimen enunciativo que los 
objetos discursivos de la Historia Natural.) El isomorfismo arqueológico 
pone de manifiesto el parentesco de los objetos, sus vecindades, sus proxi
midades, tal como ellas se producen a partir de cienos funcionamientos. 

7 7 . MODELO ARQUEOLÓGICO: Designa a los múltiples encadenamientos 
y configuraciones que pueden adoptar, en un momento dado, las reglas dis
cursivas, sus enlaces, vínculos, concomitancias, vecindades, etc. 

7 8 . ISOTOPÍA ARQUEOLÓGICA: Se refiere al caso de aquellos conceptos 
que siendo diferentes y opuestos entre sí, ocupan, no obstante, un empla
zamiento análogo en la ramificación de su régimen de positividad. 
[Ejemplo: la organización general de los cuadros empíricos analizados por 
Foucault en Las Palabras y las Cosas, donde se constata que el análisis de 
las riquezas obedece a la misma configuración que ia historia natural y que 
la gramática general. ] 

7 9 . DESEASE ARQUEOLÓGICO: Se aplica al caso de nociones o conceptos 
análogos, ya sea agrupados o únicos y que engloban elementos o compo
nentes diferentes entre sí, desde un punto de vista arqueológico. 

8 0 . CORRELACIONES ARQUEOLÓGICAS: Designa al conjunto de relaciones 
de subordinación, dependencia, complementariedad entre una o varias 
positividades discursivas, 

8 1 . VECTORES TEMPORALES DE DERIVACIÓN: Designa a los modos de enca
denamiento temporal y secuencias que regulan las sucesiones cronológicas 
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de los discursos, ta! como son puestas de manifiesto por la arqueología. En 
efecto, la arqueología recorta diversas formas de sucesión temporal que no 
se reducen a la mera sucesión o simultaneidad cronológica sino que mues
tra asimismo los distintos pianos de acontecimientos posibles. Las formacio
nes discursivas no responden a un único modelo de historicidad. Los vecto
res temporales de derivación discursiva muestran precisamente las direccio
nes temporales singulares de cada discurso, su régimen de sucesión y enca
denamiento, las brechas temporales, su discontinuidad, sus redistribuciones 
repentinas. Los vectores temporales de derivación discursiva desarticulan la 
sincronía de los cortes, y cuando se refiere a una época, por ejemplo la época 
clásica, no lo hace en el sentido de una figura temporal sino como el nom
bre de un entrecruzamiento de continuidades y discontinuidades. 

8 2 . REGULARIDAD DISCURSIVA: Designa ai conjunto de las condiciones en 
las que se ejerce la función enunciativa. La regularidad discursiva no se 
opone a la irregularidad en el sentido tradicionaí de lo desviado, lo aparta
do, lo anormal o patológico. Tampoco se refiere a una frecuencia estadísti
ca según un índice de cantidad o probabilidad. La regularidad de un enun
ciado no se opone a la irregularidad de otro enunciado sino a otras regula
ridades con las cuales mantiene una relación (procedimiento comparativo}. 
Por io mismo, la arqueología no busca la originalidad de los descubridores, 
de los pioneros, sino la regularidad de los discursos y la relación que esta
blecen aún con aquellos menos lúcidos y originales. La arqueología se ocupa 
de las homogeneidades enunciativas. Por eso mismo, no existe discurso ori
ginal cuyo estatuto implique la creación de algo decididamente novedoso, 
y constituya un punto de origen absoluto, pues toda formación discursiva 
emerge y se recorta del conjunto de pre-existencias y concomitancias cuya 
ley, comportamiento y régimen es uno de los objetos de la arqueología. 

83. JERARQUÍAS INTERNAS DE LOS ENUNCLADOS. [Árbol de derivación enun
ciativa]: Todo enunciado procede de una regularidad, y por lo mismo, no 
es posible situar un comienzo absoluto o grado cero del enunciado, ni aún 
en el orden de mayor o menor valor intelectual, pues cualquier enuncia
do, aún ei más trivial, es capaz de desencadenar el conjunto de regulari-

- 77 -



V 1 C * t l f O u C A U L l • G l O S A Í f l O E P P Í ' E V O : 0 6 I C O -

dades según las cuales se modelan y constituyen sus objetos. Así, en fun-
ción de este conjunto de regularidades es posible trazar un árbol de deri' 
vación enunciativa, en cuya base se localizan los enunciados que utilizan 
las reglas de formación en su extensión más amplia, y en ia cima, luego de 
algunas ramificaciones, los enunciados que utilizan la misma regularidad 
pero de un modo más refinado. La arqueología puede constituir el árbol de 
derivación de un discurso. En la raíz, colocará los enunciados rectores que 
concíernen a la definición de las estructuras observables y ai campo de los 
objetos posibles, los que prescriben las formas de observación y los campos 
perceptivos, mientras que en las ramas encontrará los descubrimientos, las 
transformaciones conceptuales, emergencias de nociones inéditas, meto-
dos de clasificación, nomenclaturas. Estas derivaciones no deben con-

C. 10. 
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tundirse con la deducción axiomática ni con ciertos principios generado
res. La arqueología no procede conforme a una sucesión cronológica sino 
que describe las homogeneidades enunciativas que poseen su propio régi
men temporal. En lugar de "épocas" o "períodos", la arqueología se refiere 
a "períodos enunciativos". 

8 4 . CONTRADICCIÓN: [Análisis arqueológico de la contradicción] La con
tradicción discursiva surge como un efecto de superficie en un discurso 
determinado, y su actualización traduce el supuesto de una unidad ideal que 
debe regir toda producción discursiva. En efecto, existen dos tipos de con
tradicciones: tas que afectan las apariencias formales del discurso, y las que 
afectan sus fundamentos. El análisis del discurso es hacer desaparecer y 
hacer reaparecer las contradicciones en su misma sucesión. Ei despejamien-
to de la contradicción tributa entonces aquella unidad ideal que la historia 
de las ¿deas atribuye a todo discurso. El análisis arqueológico de la contra
dicción no va a mostrar su apariencia ni remitiría a ese punto de idealidad; 
antes bien, investigará su régimen, su modalidad de aparición y emergencia; 
describirá !a contradicción en sí misma. El análisis arqueológico de la con
tradicción muestra las funciones que ésta puede cumplir en un discurso 
determinado. Así, la arqueología analiza las contradicciones intrínsecas y las 
diferentes soluciones adoptadas para su resolución, y con ellas, los distintos 
sub-sistemas de compensación que producen los discursos para despejar de 
su superficie, de sus pliegues, ía emergencia de la contradicción. Por ejemplo, 
en la Historia Natural, la contradicción que se constata entre los estudios sis
temáticos y los estudios metódicos, generándose de este modo una contra
dicción en el nivel de las proposiciones respecto de un mismo objeto. 

85. PROCEDIMIENTO COMPARATIVO: Designa ai conjunto de procedi
mientos comparativos y relaciónales entre dos formaciones discursivas. Su 
lugar de incidencia es precisamente e! punto de difracción y separación de 
los discursos a partir de lo cual, la arqueología establece las concomitan
cias, sus vecindades, las diferentes positividades, y permite delimitar los 
espacios en blanco de los discursos, es decir, el espacio interdiscursivo. Eí 
procedimiento comparativo de la arqueología no se propone reducir !a 
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diversidad de los discursos en dirección a un lugar uníficador, totalizante; 
por el contrario, procura producir un efecto multiplicador. 

8 6 . CONFIGURACIÓN LNTERDISCURSIVA: Se refiere al espacio interdiscursi
vo de dos o más discursos que se vuelven inteligibles, gracias al procedi
miento comparativo de la arqueología. 

8 7 . SABER: Conjunto de elementos formados de un modo regular como 
resultado de determinadas prácticas discursivas y que resultan necesarios a 
la constitución de una ciencia. El saber, asimismo, es el conjunto de ¡as 
conductas, singularidades, desviaciones de las cuales es posible hablar en 
un discurso determinado. Se trata de un campo de coordinación y de 
subordinación de todos los enunciados, y a la vez, constituye el emplaza
miento a partir del cual, es posible determinar el surgimiento de nuevos 
objetos, nuevos enunciados. Un saber se define por las posibilidades de uti
lización y de apropiación que ofrece un discurso determinado; por ejempio: 
el saber psiquiátrico del siglo XIX . Toda práctica discursiva se define por el 
saber que origina, y se aplica a! conjunto de depositaciones, enunciados y 
objetos que poseen una misma regla de formación. 

8 8 . TERRITORIO ARQUEOLÓGICO: Ámbito o dominio de incumbencia y 
aplicación del análisis arqueológico. Su mayor campo de exploración lo 
constituye el análisis de ios sucesivos umbrales enunciativos. IVer: umbral 
de positividad, epistemologización, c ien tifie id ad, y forma 1 iza ción.j 

8 9 . CIENCIA-SABER: Cuerpo de conocimientos; conjunto de discursos que 
poseen un grado suficiente de delimitación y especificidad y a partir del cual, 
alcanzan relevancia y existencia en un campo epistemológico. La ciencia es 
lo que emerge siempre sobre el fondo de un saber que le preexiste y a partir 
de un cierto obstáculo teórico o práctico o bien a partir de plantearse deter
minadas exigencias.[La ciencia psicológica se constituye a partir de las nue
vas normas impuestas por la sociedad industrial y donde como el eje de las 
eficacias y competencias laborales, empiezan a aglutinarse en torno al con
cepto de "individuo" como una forma de atomización de lo social. Asimismo, 
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las presiones de la burguesía sobre los débiles equilibrios sociales condicionó 
la aparición de la reflexión sociológica.] E! proceso de delimitación de las 
ciencias ocurre por medio del franqueamiento sucesivo de cuatro umbrales: 

1. Positividad. 
2. Epistemologizacíón. 
3. Cientificidad. 
4. Formalización. 

90. UMBRAL DE POSITIVIDAD: Momento a partir del, cual una práctica 
discursiva se transforma, se individualiza y adquiere autonomía, y que por 
lo mismo, actúa como un único sistema de formación de enunciados. [El 
umbral de positividad se vincula con el concepto de espacio discursivo.] 

9 1 . UMBRAL DE EPISTEMOLOGIZACÍÓN: Momento a partir del cual, un con
junto de enunciados se recorta y hace valer normas de verificación, de 
comprobación, de coherencia y ejerce con respecto ai saber, una función 
dominante, hasta constituirse en modelo de validez y de verificación. Se 
dice entonces que ese conjunto de enunciados ha franqueado su umbral de 
epistemologizacíón. [Ejemplo: el descubrimiento freudiano franquea el umbral 
de epistemologizacíón, cuando logra establecer su distancia discursiva res
pecto del saber psiquiátrico.) 

9 2 . UMBRAL DE CIENTIFICIDAD: Designa al momento en el cual una figu
ra epistemológica logra establecerse conforme a ciertas reglas de positivi
dad, de formación y de construcción de sus proposiciones. 

9 3 . UMBRAL DE FORMALIZACIÓN: Se dice que un conjunto de enunciados 
ha franqueado el umbral de formalización, cuando puede abastecer sus 
propias necesidades axiomáticas, y es capaz de desplegar, a partir de sí 
mismo, todo el edificio formal que ha construido.[Ejemplo: la formaliza
ción lacaniana del psicoanálisis; la analítica existencia! heideggeriana.j 

9 4 . NATURALEZA DE LOS UMBRALES: LOS umbrales [positividad, epistemo
logizacíón, cientificidad, y formalización] no responden a una secuencia 
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temporal precisa ni constituyen un sistema jerárquico de prioridades, pues 
unos pueden franquearse antes que otros, o bien hacerlo de un modo suce-
sivo o simultáneo, conforme a la singularidad de ias reglas bajo las cuales 
se ordena cada formación discursiva. Asimismo, una formación discursiva 
no atraviesa evolutivamente cada uno de estos umbrales ni los atraviesa 
como estadios necesarios de una maduración epistemológica. Cada umbral 
es un acontecimiento singular que posee sus propias regias de ordena
miento, dispersión, formación. Por ejemplo, en el caso de la economía, su 
umbral de positividad fue franqueado hacia e! siglo XVÍI, pero su episte-
mologización se produce hacia ei final del siglo y principios del siguiente, a 
partir de las contribuciones de Locke. El análisis y actualización de estos 
umbrales como uno de los mayores temas de investigación de la arqueolo
gía, resulta superador de la visión hístórico-trascendental que ve en las cien-

C. u. 
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cías, !a acumulación gradual y sistemática de saberes, y que discrimina un 
único corte temporal-cronológico a cuyo arreglo se separa el saber no cien
tífico, del científico. 

9 5 . EPÍSTEME: Conjunto de relaciones que pueden unir en una época 
determinada, ¡as prácticas discursivas que originan ciertas figuras episte
mológicas. La episteme no constituye un conocimiento ni una forma de 
racionalidad, ni se orienta a construir un sistema de postulados y axiomas, 
sino que se propone recorrer un campo ilimitado de relaciones, recurren-
cias, continuidades, discontinuidades. 

9 6 . CAMPO EPISTEMOLÓGICO: Designa al conjunto de discursos, enuncia
dos y prácticas que conforman el suelo de nociones y conceptos a partir de 
los cuales, un discurso comienza a adquirir un cierto grado de diferencia
ción. El objeto de la Arqueología consiste en la investigación y análisis de 
este campo. Se trata de un operador conceptual que permite situar las 
racionalidades, las positividades y reglas discursivas en un momento dado. 
El campo epistemológico no aspira a describir la historia de un progreso o 
perfeccionamientos crecientes de una práctica sino sus condiciones de 
posibilidad, sus condiciones materiales. Eí campo epistemológico precxiste 
y antecede lógicamente al proceso de delimitación de los discursos. Esta 
construcción se relaciona a su vez con la noción de relaciones pre-discursi-
wis.jEl concepto de campo epistemológico es anterior a la Arquelogía del 
Saber y fue postulado por Foucault en Las Palabras y las Cosas.] 

9 7 . D i S P O s m v o : Designa a todas aquellas instancias, no-discursivas en 
un sentido lexical y textual, que no pueden ser analizadas ni investigadas 
a partir de una epísteme o de un mero análisis discursivo. El dispositivo >e 
refiere ai conjunto de todas aquellas instancias extra-discursiva que 
emergen a partir de un cierto régimen de concomitancia y proximidad i < >i> 
el discurso que las condiciona y de las cuales depende su futuioiniitii-ttin 
Un ejemplo de "dispositivo" lo constituyen las instituciones, lo* rntpl.i.> 
mientos arquitectónicos, las regulaciones legales, las medidas :idinitmti t 
tivas, ios estamentos científicos, ios procedimientos de vif>i!;iiu i.i \ • , .n 
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tigo, el régimen penal, el sistema educativo, hospitalario, etc. El dispositi
vo puede ser asimilado al concepto de mecanismo, en el sentido de una 
cierta regularidad de funcionamiento, y asimismo, al concepto de "apara
to", en el sentido de una mediación instrumental necesaria que hace posi
ble la práctica y el ejercicio de un discurso determinado. Por ejemplo, el 
discurso criminológico del siglo XIX puede ser analizado a partir de sus 
regularidades y funcionamientos. Sin embargo, dicho análisis debe incluir 
el conjunto de dispositivos en los cuales se basa y a los que ha dado ori
gen, como por ejemplo: el diseño arquitectónico de las cárceles, sus 
emplazamientos, el discurso penal, el estamento científico a partir del cual 
legitima y legaliza su práctica, etc. 

9 8 . UNIDADES ESTRATÉGICAS: Designa al conjunto de prácticas donde se 
combinan los diferentes reíacionamientos entre ciertos mecanismos espe
cíficos del poder y del saber. (Concepto asociado: relacionamientos de 
poder]. En el ámbito de la sexualidad, Foucault diferencia cuatro grandes 
unidades estratégicas: 

1. Fíisterización del cuerpo de las mujeres (investidura erótica de cier
tas zonas corporales). 

2. Pedagogización de la sexualidad infantil (prohibición y persecución 
de las prácticas masturbatorias). 

3. La socialización del comportamiento procreativo mediante la asig
nación a la pareja de responsabilidades médicas y sociales, tales como la 
prevención de enfermedades sexuales, que en siglo XIX, llegó a adquirir la 
forma de una verdadera persecución. 

4. La psiquiatrización de la sexualidad y de los placeres perversos. En el 
seno de esta estrategia, el sexo era considerado una fuerza instintiva que 
funcionaba tanto sobre el plano biológico como psicológico y podía ser 
objeto de desviaciones, perversiones o bien sufrir toda clase de distorsio
nes. Sobre el fondo de esta construcción se recortaba el ejercicio "sano" y 
"natural" del sexo, opuesto así a sus usos desviados. 

9 9 . REGIONES EPISTEMOLÓGICAS: Área o campo de acumulación y despo-
sitación de saberes específicos en el suelo común de una episteme, que pose-
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en un cierto grado de diferenciación. La "región epistemológica" se localiza 
siempre en el interior de un "campo epistemológico" y se circunscribe a un 
área más restringida, cuyas leyes de funcionamiento y organización son 
extraídas del mismo campo epistemológico al cual pertenecen. Por ejemplo, 
en la génesis de las ciencias humanas analizadas por Foucauit en Las 
Palabras y las Cosas, señala la existencia de un triedro epistemológico, un 
campo en el cual es posible localizar a las ciencias humanas como "regiones 
epistemológicas". Así es posible hablar de "región psicológica" o "región 
sociológica", cuya positividad depende del campo epistemológico en el cual 
se inscriben. En efecto, la discusión sobre la validez de las ciencias humanas 
y sobre sus posibilidades de formalización y cuantificación [mathesis}, crite-
rios de verificación, etc., muestran que el acceso al objeto "hombre" es pro
blemático, diverso, y que el régimen de positividad de las ciencias humanas 
se apoya sobre la "transferencia" de modelos exteriores ( economía, biología, 
ciencia del lenguaje) que le confieren así un medio o instrumento de inteli
gibilidad procedente de las ciencias ya constituidas. Foucauit señala que esta 
ptecariedad epistemológica es constitutiva de las "ciencias humanas". [ 
Ejemplo: Freud debió tomar modelos y metáforas de la mecánica, la física, 
la neurofisiología para construir la validez y legitimación de los objetos psi* 
coanalíticos. Lacan introduce ciertos modelos matemáticos y topológicos 
para mostrar el comportamiento de la experiencia analítica.] 

C. 12. 
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1 0 0 . POSITIVIDAD: Sustrato histórico-empírico de los discursos, desig
na al conjunto de condiciones materiales que hacen posible la existencia 
de los discursos en tanto prácricas específicas. Un discurso posee siempre 
una " positividad", es decir, unas condiciones materiales de enunciación 
que van más allá de sus reglas lexicales o lógicas, ya que implican el modo 
de su existencia, transmisión, reglas de enunciabilidad, aparición y desa
parición. 

1 0 ! . DISCONTINUIDAD: Designa al conjunto de quiebres, dispersiones, 
interrupciones, accidentes, entrecruzamientos que ocurren en el interior 
de una episteme determinada- La discontinuidad se refiere a aquella disper
sión experimentada en el nivel de los hechos y sucesos históricos que la 
historia tradicional no puede observar sino como accidentes o singularida
des. E! concepto de discontinuidad introduce en sí mismo un quiebre res
pecto de la historiografía tradicional, pues a partir de su postulación, la 
nueva historia ya no tratará de restituir los encadenamientos originales de 
los sucesos, sus leyes de ocurrencia a partir de ciertas relaciones aparentes, 
sino que buscará poner en juego a lo "discontinuo". 

La historia tradicional había adoptado una terminología orientada a 
traducir el buen sentido de los acontecimientos, su continuidad necesa
ria y homogénea, su significación en los términos de una totalidad a par
tir de la cual, la historia posee una finalidad (tclos) hacía donde se enca
mina, y en la que los hechos históricos se resignifican como momento de 
cumplimiento de dicho proceso. El nuevo análisis histórico propuesto por 
Foucault coloca la discontinuidad en el primer plano de la investigación 
y en el marco de un instrumento, un objeto operatorio, mucho más que 
un concepto. 

La discontinuidad, tal como lo señala Foucault, consiste en una de las 
leyes fundamentales que reguian los comportamientos discursivos, y no un 
mero accidente que vendría a interrumpir una homogeneidad o una cohe
rencia. Por el contrario, la discontinuidad forma parte de los funciona
mientos discursivos. La discontinuidad, en el seno de los nuevos análisis 
históricos, permite cernir y delimitar la singularidad de los hechos y cap
tarlos bajo una nueva forma de individualización, más allá de las totalida-
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des homogéneas de ia historia. A su vez, la discontinuidad pone de mani
fiesto que allí donde yacen las unidades y coherencias aparentes, emergen 
en verdad los quiebres, las rupturas, ías dispersiones, la no-coherencia. 
Foucauit opone a la figura de una historia universal que arrastra a todos los 
objetos, discursos y prácticas, un mismo tipo de devenir y transformación, 
una historia que denomina "global", y que rige para todas las formaciones 
discursivas. Esta nueva historia no busca significaciones ocultas, sentidos 
plenos escondidos tras los signos o ias codificaciones encubridoras. A! con
trario, pone de relieve sus funcionamientos; muestra el proceso discursivo 
que tiene lugar en su interior, más que las verdades ocultas que una his
toriografía tradicional quería hacer aparecer como momento de cumpli
miento de los significados atribuidos a la historia. 

102. SUJETO DEL CONOCIMIENTO: Sujeto idea! supuesto, a partir del cual 
se establece el punto de origen de la repte sen tac ion y el conocimiento. Su 
paradigma ha sido, pues, el sujeto cartesiano y kantiano concebidos como 
sustancias cognoscentes. Foucauit hace partir su investigación no ya del 
sujeto cartesiano o kantiano, sino de un sujeto que se ha transformado en 
el interior de esta historia y de la cual es su resultante. De este modo pro
pone una crítica radical al sujeto humano del conocimiento, y del lugar de 
esencia o sustancia cognoscente, pasa a ser un iugar lógico de articulación 
que se entremezcla y combina con los funcionamientos discursivos con los 
cuales opera. La primacía de un sujeto del conocimiento viene a encubrir 
las reglas discursivas y las hace aparecer como meras regularidades o sim
ples instrumentos de ios cuales puede servirse en un momento dado. El 
sujeto del conocimiento se opone al sujeto enunciativo, pues se trata de un 
sujeto lógico más que ontológico. El sujeto del conocimiento no es un suje
to psicológico sino una superficie de emergencia discursiva, y que se loca
liza en el interior de sus dispositivos. La filosofía tradicional ha hecho des
cansar sobre este sujeto todo el peso de las operaciones cognitivas, ya sea 
en los términos de una sustancia pensante (cogito) como en ios términos 
de un sujeto trascendental o psicológico. Foucauit demuestra que el "suje
to del conocimiento", lejos de recortarse como una entidad autónoma por 
fuera del proceso discursivo, forma parte de éste. Asimismo, la noción de 
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sujeto es el producto de un recorte, un "desprendimiento" inopinado de la 
episteme clásica y de sus sistemas de clasificación y ordenamiento. 

1 0 3 . GENEALOGÍA: Designa el procedimiento de análisis e investigación 
orientado a destacar los eventos y sucesos en su misma singularidad por 
fuera de todo horizonte finalista y al margen de toda significación. El obje
to específico de la genealogía es la discontinuidad y las recurrencias de los 
hechos a lo largo de las series sucesivas en las cuales emergen. La genealo
gía no se dirige a rastrear los "orígenes" de una práctica o un discurso sino 
que busca en la superficie de los hechos la singularidad de su emergencia. 
La genealogía, en tanto práctica gris y meticulosa, busca en las sendas com
plejas de las significaciones acumuladas, depositadas, ia singularidad de los 
sucesos para captar su retorno; pero no con miras a trazar su "evolución" 
sino para investigar sus distintas articulaciones, las distintas escenas en las 
cuales se han desplegados los sucesos, aún en su momento de ausencia. 

Las genealogías no son retornos positivistas a una forma de ciencia 
más meticulosa o más exacta; las genealogías son precisamente anticien
cias. Una búsqueda de la "insurrección de los saberes", no tanto contra 
los contenidos, los métodos o los conceptos de una ciencia, sino y sobre 
todo, contra los efectos de un saber centralizador que ha sido legado a las 
instituciones y al funcionamiento de un discurso científico organizado en 
el seno de una sociedad como ia nuestra. La genealogía no funda, remue
ve lo que se percibía inmóvil, fragmenta lo que se pensaba unido, mues
tra la heterogeneidad. 

[La introducción de ia Geneaología marca un cambio en los intereses 
filosóficos de Foucault. De la Arqueología del Saber como herramienta de 
análisis de las formaciones discursivas, hasta la Genealogía, donde procu
ra explicar la existencia y ia transformación de los saberes disponiéndolos 
como piezas de poder e incluyéndolos en un dispositivo político. A partir 
de este momento, el saber se incluye en los mecanismos de poder que lo 
condicionan. 

La investigación genealógica de Foucault procura establecer un domi
nio donde e! discurso y el poder se vinculan entre sí, estableciendo moda
lidades de relación que son propias y distintivas de este ámbito. En efecto. 
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el método genealógico describe el funcionamiento del poder, del mismo 
modo que la Arqueología, en tanto metodología de investigación, descri
bía el funcionamiento de los discursos. En la Genealogía se describen los 
puntos de encuentro entre el poder y el saber, y el conjunto de mecanis
mos y dispositivos que concurren en su constitución como práctica. 
Asimismo debemos decir que el concepto de Poder que utiliza Focault 
experimenta un notable viraje a esta altura, pues de una visión puramen-
le institucional y jurídica, comienza • considerarlo en los términos de tec
nologías, dispositivos, estrategias y tácticas. De este modo, el Poder se 
transforma en uno de los objetos privilegiados del método genealógico. 

El origen nietzschcano del concepto de genealogía es apropiado por 
Foucauit y le permite investigar la problemática de! poder y sus dispositi
vos a partir de sus singularidades específicas y no ya a partir de un "origen" 
supuesto. Lo "genealógico" es ahora lo que se opone a lo estrictamente 
"genético", a la coordenada originaria. Así, los hechos de discurso no pose
en un "origen" en términos de un punto de inicio sino una singularidad, un 
funcionamiento. 

W -





O R D E N ALFABÉTICO 

DE LAS NOCIONES 

Los números indican la secuencia conceptual de los términos. 

-Ar 

Acontec i miento. 8 
Acontecimientodiscursivo. 9 
Actuación verbai-lingüística. 69 
Acumulación de un enunciado. 48 
Ámbito institucional. 31 
A priori histórico. 71 
Archivo. 72 
Arqueología. 73 
Análisis de las formaciones discursivas. 45 
Análisis de un enunciado. 46 
Análisis del campo discursivo. 12 
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Cadenas de inferencias-sistemas de dispersión. 19 
Campo de estabilización de un enunciado. 64 
Campo de la función enunciativa. 67 
Campo de organización de los conceptos. 34 
Campo de utilización. 66 
Campo epistemológico. 96 
Campo perceptivo. 32 
Ciencia-saber. 89 
Códigos perceptivos. .33 
Coexistencia enunciativa de un enunciado. 61 
Concepto. 35 
Condiciones de existencia de un enunciado. 55 
Condición material de! enunciado. 62 
Configuración del campo enunciativo. 36 
Configuración interdiscursiva. 86 
Continuidad. 1 
Contradicción. 84 
Correlaciones atqueológicas. 80 
Correlato de un enunciado. 56 

-D-

Desfase arqueológico, 79 
Dispositivo, 97 
Dominio asociado de un enunciado. 60 
Dominio de la arqueología. 74 
Dominios de parentesco de ios objetos. 26 
Dominio de lo pre-conceptual. .39 
Des arrollo-evolución. 5 
Discurso. 52 
Discurso-punto de difracción. 41 
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- E -

Economía de !a constelación discursiva. 42 
Elementos formadores del discurso. 43 
Episteme. 95 
Enunciado. 54 
Estrategia. 40 
Espacio discursivo. 10 
Exterioridad de un enunciado. 47 

-F-

Fenómenos de recurrencia de un enunciado. 49 
Formación de los objetos. 21 
Formación discursiva. 44 
Formulación. 70 

' G ' 

Geneaología. 103 

Hipótesis retrospectiva,[agrupamiento retrospectivo]. 7 

-I-

Influencia. 4 
Instancias de delimitación. 24 
ísomorfismo arqueológico. 76 
Isotopía arqueológica. 78 

- J -

jerarquías internas de los enunciados.(árbol de derivación enunciati
va]. 83 
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- L -

Ley de reparación o distribución discursiva. 18 

-M-

Mentalidad-espíritu. 6 
Modelo arqueológico. 77 

- N -

Naturaleza de los umbrales. 94 
Nivel enunciativo. 58 

- O -

Objeto discursivo. 29 
Operaciones arqueológicas. 75 
Operadores psicológicos del discurso. 15 

-P. 

Positividad. 100 
Práctica discursiva. 53 
Principio de variación de un enunciado. 68 
Procedimiento comparativo. 85 
Procedimientos de intervención. 37 

-R-

Referencial de un enunciado. 59 
Referencial-referente. 57 
Régimen de los enunciados.{discontinuidad, corte, umbral, límite). 16 
Régimen de materialidad irrepetible, 63 
Régimen de relaciones de un objeto. 27 



O H O t N A . F A B F ' C O D E I A S N Q C l O H t S 

Regiones epistemológicas. 99 
Regla de emergencia de un discurso. 17 
Reglas de formación discursiva. 20 
Regularidad discursiva. 82 
Rejillas de especificación. 25 
Relaciones pre-discursivas. 51 
Relaciones discursivas. 28 

- S -

Saber. 87 
Singularidad de! enunciado, 14 
Sistema de formación de conceptos. 38 
Sujeto enunciativo. 30 
Sujeto del conocimiento. 102 
Suspensión de las unidades discursivas dadas. 13 
Superficie de inscripción. 23 
Superficies de emergencia. 22 

-T-

Territorio arqueológico. 88 
Tradición-influencia. 2 
Tradición. 3 

-U-

Umbral de cientificidad. 92 
Umbral de epistemologiíación. 91 
Umbral de un enunciado. 65 
Umbral de formalización. 93 
Umbral de positividad. 90 
Unidades discursivas. 11 
Unidades estratégicas. 98 
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-V-

Vectores temporales de derivación. 81 
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1975 ) , pp. 138 -139 . 

-1969-

62 . "Médecins, juges ct sorciers au XVlíe siécle" ("Médicos, jueces y hechiceros en el 
siglo XVII" ) en: Médecinc de France, primer trimestre 1969, no. 200 , pp. 121 -128 . 

6 3 . "Máxime Defert" en: Les Lerrres fran$aises, 8 - 1 4 Enero i 9 6 9 , no. 1265, pp. 28 (en la 
muestra de Defert en la Daniel Templon Galcry) 

67. "Jean Hyppolite" discurso pronunciado el 16 Enero de 1969, en: Revue de 
Me'tóplivsique et de morale, 1969, no. 2, pp. 131-136 . 

69 . "Qu'est ce qu'un auteur.'" (¿Que es un autor?) 258 lectura y discusión realizada el 22 
Febrero 1969 en: Bulíetin de la société frangaise de phílosopnie. 1969, no. 63 , pp. 73-104-

6 4 . "Ariane s'est pendue" entrevisra de Oeleuze, G.: Logique du sens, en; Le Noui»el 
Obsérvatelo, 31 Marzo 1969, no. 229, pp. 36 -37 . 

6 5 . "Precisión" = "En Bref" en: Le ¡Votneí Observateitr. 31 Marzo 1969. no. 229 . p. 39. 
> LArchéologic du savoir (París: Galliniard. Marzo 1 9 6 9 ) . La Arqueología del saber. 
66 . "Michel Foucault explique son detniet livre" ("Michel Foucault explica su último 

libro"), entrevista de Brochier, J.J., en: Mii£ii;iiie Littermre, Abril/Mayo 1969, no. 28 , pp. 23-25. 
68 . "La naissance d'un monde" ("El nacimiento de un mundo") entrevista de Palmier, j-j-, 

em Le Monde, 3 Mayo 1969, p. Vil ! . 
76. Discusión con Pagognet sobre Ctivier en: Revue d'hisuure Jes sciences, no. 23 , Enero 

1970. pp. 6 1 - 6 2 , reporte del seminario de Cuvier. 30/31 Muyo 1969. 
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11. "La situation J e Cuvier Jans Ihistoire de la biologie" ("La situación de Cuvier en la 
historia de la biología"), leído en el seminario sobre Cuvier, 30/31 Mayo 1969, en: Re*we d'his-
m i r e des saences, no. 23, Enero 1970, pp. 6 3 - 9 2 . 

s Carta a Klossowski of 3 julio 1969 en: Fierre Ktassou'slti (Patís: Centre Pompidou, 1985) 
PP- 85 c t s e q . { D 1 4 0 } 

71. "Titres et Travaux" (Títulos y trabajos), presentación del autor en el Collége de 

France. 

- 1 9 7 0 -

72. "Prólogo" a la edición inglesa de Las palabras y las cosas (London: Tavisrock. 1970 ) , 
pp. IX-XiV ( = "Vorwott" inr deutschen Ausgabc (Prólogo a la edición alemana en: **manus-
t rito. Foucauit, Die CVdmmg tier Drnge. (El orden de las cosas) 1971, pp. 1-16. 

73 . "Proface" = "Sepr propos sur le septiéme ange" ("Siete propuestas sobre el séptimo 
:in^el"), en: Brisset, j.P, Líi grammaire logíque suivie de la science de Dieu (París: Tchou, 
1970) , pp. Vi-XÍX. 

78 . "Le picgc de Vincennes" ("La trampa de Vincennes") enttevista de Loriot, R, en; 
J e ,\ :onve¡ Obsert'uteur, 9 Febrero 1970, no. 2 7 4 , pp. 3 3 - 3 5 , 

74- 11 Presentation" en: liattálle. G., Oeunes Completes ! (París: Gallimard, Mayo 1 9 7 0 ) . 
pp. 5-6 . * entrevista de Hafsia, j . en: La Presse de Tunis, 12 Agosto 1971. 

79. "11 y aura un scandale, mais ..." ("Se producirá un escándalo, pero...") en: Le Nouueí 
< yhwrvateur, 7 Septiembre 1970, no. 304 , p. 40 , 

8 Í "La folie et la société" ("Kyóki to shakai"), ("La locura y la sociedad") leída en el ins
u m i ó Franco-japonés en Kyoto, 29 Septiembre 1970, en: Misión, Diciembre 1970, pp. 16-22. 

103. "Revenir á l'histoire" ("Regresar a ta historia") leída el 9 Octubre 1 9 7 0 en 
1 niversity of Keio, japón, en: Paideiu. 1 Febrero 1972 , no. 11, pp. 4 5 - 6 0 . 

80 . "Theatrum philosophicum" entrevista de Delcu:e, G., Logique du Sens y Différence 
ti Repetition, en; GritiíjHe, Noviembre 1970, no. 282, pp. 8 8 5 - 9 0 8 . 

81 . "Croítre et multiplier" ("Creced y multiplicaos"), entrevista de Jacob, F , La logique 
Jm vivant,("La lógica de lo vivo") en: Le Monde, 15/16 Noviembre 1970, p. 13. 

8 5 . "Entrcticn avec Michel Foucauit" ("Entrevista con Michel Foucauit"), Noviembre 
N 7 0 Mcrquiot, J.G. y Rouanet, S.P, en; Merquior, J .G. y Rouunet, S.E, O liometi e o discurso 
(Arqcotogia de Michel Foucauit) (Rio de Janeiro; Tempo Brasileiro, 1971 ) , p. 17-42. 

* Carta a Klossowski (wintet 1970) en: Fierre Kfassowski (París: Centre Pompidou, 1985) 
n> ^5 et seq. { D 1 4 0 } 

l . 'ordre du discours [El orden del discurso| (París, Gallimard, 1971) Lectura inaugural en 
ii Collége de Ftancc, 2 de Diciembre de 1970. 

- 1 9 7 1 -

101. "Histoire des systcmcs de penséc". La volonré du savoir, "Resume des cours 1970-
P ' 7 1 " en: Atmuairedw Collége de France, 71, 1971 . pp- 245 -249 . ("Historia de los sistemas de 
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pensamiento. La voluntad del sabet. Resumen de los cursos 1970-19? i".) 
84- "Nietzschc, la genealogic, l'histoire" ("Nietzschc. la Genealogía, la historia"), en: 

Bachelard, S. et al., Hommagc a j e a n Hyppolite (París. PUF. 1971) . pp. 1 4 5 - 1 7 2 . 
* "Structuralisme et analysc litteraire. Foucault en Tunisie" ("Estructuralismo y análisis 

literario. Foucault en Túnez") en Cafiiers de Tunisie (Les), 39. 1989, pp. 2 1 - 4 1 . Leído en 
Tuncsia 4 Febrero 1971 [??]. 

8 6 . ( M a n i f e s t ó d e l G . I . R , G r u p o d e I n f o r m a c i ó n s o b r e las P r i s i o n e s ) 
Manifiesto firmado por Domcnach, j - **manuscrito, Foucault, " m a n u s c r i t o , Vidal-Naquer, 
E, 8 Febrero 1971 en la capilla de Saint-BernarJ de Monrpamasse. 

87. "Creación de un grupo de información sobre las prisiones" en: Esprit, 1971 , no. 4 0 1 . 
pp. 5 3 1 - 5 3 2 ; también en FAccuse, 15 Marzo 1972. no 3, p.26. 

88 . "Enquére sur les prisons: brisons les batreaux du silence" (Investigación sobre las prisio
nes: rompamos los barrotes del silencio), entrevista de Angelí, C , en: fWrkjtíe-Hebdo, 18 Mario 
1971, No. 24, pp.4-6 . 

" M a n u s c r i t o * "Folie et Civilisation" (Locura y avilzación), extractos leídos el 24 Abril 
en el Club Tahar Haddad, Tuncsia, en La Presse 10 Abril 1987, p. IV { D 3 1 5 } * = "Folie et 
civilisation. Foucault en Tunisie" ("Locura y civilización. Foucault en T ú n e l " ) , en Cafiiers de 
Tunisie (Les) , 39 , 1989, pp. 4 3 - 5 9 . Leído en Tunesia 24 Abril 1971. 

89 . "A convetsation with Michel Foucault", una conversación mantenida con Simón, 
john K., en: Partisan Revieiv, 38 , Abril/Junio 1971 , no. 2, pp. 1 9 7 - 2 0 ! . 

9 0 . "La prison partout" ("La prisión en todas paites"), en: Combat, 5 Mayo 1971 , no. 
8 3 3 5 , pp. 1. 

* "La peinture de Manet. Foucault en Tunisie" ("La pintura de Manet. Foucault en 
Túnez") en; Cahiets de Tunisie (Les), 39, 1989, pp. 61 -89 . Transcripción de una lectura 
expuesta en Tunesia 2 0 Mayo 1971. 

9 1 . "Préface" Prefacio a "Enquéte dans vingt prisons". (Encuesta en veinte prisiones), 
(París: Chanrp libre, coll. "Intolerable", 28 Mayo 1971 ) , no. 1, pp. 3-5 . 

9 2 . "L'Arricle 15" ("El Arrículo 15" ) , en: üz cause du peuple-j acense ("La causa del pue
blo- Vo acuso") , especia!; Fiics. Laffaire jaubert, (Policías, El asunto jaubert) , 3 Junio 1971, 
PP- 4-5 

93 . "Rapports de la corrímisskm d'information sur l'affaire Jaubert" ("Informe de la comi
sión de información sobre el asunto Jaubert") en: Suplemento a La cause du pe upie-J'acense, 
("La causa del pueblo. Yo acuso") 28 junio 1971 , pp 1-3. 

94 . "je perfois 1'intolerable". ("Percibo lo inrolerable"), entrevista de G. Armleder, en: 
joumaí de Généve, cahiers 135, nr. 170, 24/25 julio 1971, p. 13. 

9 5 . " M a n u s c r i t o " U n probléme intéresse depuis longtemps. c'cst celui du syseeme 
péna!"("Un problema cobra interés después de mucho tiempo, y es el referido a! sistema 
penal") , entrevista de Hafsia, J . , en: La presse fíe Tunisie, 12 Agosto 1971 , p, 3. 

96 . "Lettre de Michel Foucault" en: La Pensée. Septiembre/Octubre 1 9 7 ! , no. 159, pp 
141-144 . 

9 7 . "Monstrosities Criticism" en: Di'acriucs, Fall 1971. I, pp. 57-60 . (Aberraciones del 
Criticismo). 
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I 32 - "Human nature; justice versus Power" (La naturaleza humana; justicia frente a! 
I»n!er), transcripción de la discusión mantenida con Chomsky (Hilversum; NOS-televisión, 
Mnviembre 1 9 7 1 ) . 

98. "Par delá le bien et ¡e mal" (Más allá del bien y del mal) , discusión con estudiantes, 
ra; Actuel, 1971 , no. 4 . Noviembre 42 -47 . 

100. "Michel Foucauit responds" (Michel Foucauit responde) en: Díüctuics, Verano 
1971, 2. pp. 5 9 - 6 0 . 

99 . "Le discours de Toul" ("El discurso de Toul") en: Le Nouvul Observaieur, 27 
Diciembre 1971 , no. 3 7 2 , p. 15. 

- 1 9 7 2 -

115. "Théories et institutions pénales" ("léorías e instituciones penales") = Compendio 
,l< I curso 1971 -1972 en: AiinHítire du Collége de Fronce, 72 , pp. 283 -286 . 

108. "Sur la justice populaire Débat avec les Maos" ("Sobre la justicia popular. Debate 
i o n los maofstas") discusión del 5 Febrero 1972. en: Leí temps modemes, 27, Mayo 1972, no. 
\ ! 0 bis: "Nouveau fascisme, nouvelle democratie", pp. 3 3 5 - 3 6 6 . 

102. "Mon corps, c e papier, ce feu" ("Mi cuerpo, este papel, este fuego") 
Apéndice a la segunda edición de Histoite de la folie, (París: Gallimard, 1 9 7 2 ) . pp. 583-
605. 

104. = Respuesta á Derrida en: Patdeia, no. 11, Febrero 1972. 
105. "Die grosse Einsperrung", entrevista de Mayoenberg, K , en: Tages An;eiger Maga;in 

12. 25 Marzo 1972, 
106. "Les infellectuels et le pouvoir" ("Los intelectuales y el poder"), conversación con 

I Vlcuze, G. 4 Marzo 1972, en: ¡'Are, 1972, no. 49, pp. 3-10. 
107. "Mesa redonda (sobre el trabajo social)" discusión con Donzelot, D o m e n a c h , 

luliard y ottos , en: Esprii, Abtil/Mayo 1972, no. 4 1 3 , pp. 6 7 8 - 7 0 3 . 
137. "Michel Foucauit Ática, una entrevista de Simón, j.K, en Abril 1972, en: lelos, 

I9?4 , no. 19, pp. 1 5 4 - 1 6 1 . 
* "Ccrémonie, théátre et politique au XVlle siécle" ("Ceremonia, teatro y política en el 

-.icio X V ! ! " ) , leído el 7 Abril 1972. sumario confeccionado por Davidson, S., en: Pmceedings 
íi/ ifie fottrth amina! conference of tfie XV¡1 ih CentHry Frertcíi Uierature. Mirineapoiis, 1972, pp. 
2.* -2 3. { D 1 5 8 } ("Actas de la cuarta conferencia anua! sobre la Literatura Francesa del siglo 
XVI!".) 

129. "Premieres discussions, premiers balbutiements: la ville est-elle une forcé product 1-
v i - ou d'antiproduction?" ("Primeras discusiones, primeros balbuceos: Jes la ciudad una fuer-

i productiva o antiproductiva V ) , entrevista de Foutquet, F y Guattari, E, Mayo 1972, en: 
Ki'dii'rcheí. Diciembre 197.3, no. 13: Généalogic du capital ("Genealogía del capital")t.L 
("Los equipos del poder"). Les Equipements du pouvoir, pp. 2 7 - 3 1 . 110 "Les gryes fonctions 
.le la médecine dans notre société", intervención en la conferencia de prensa del Dr. j . 
i .irjienüer, 29 junio 1972, en: Psj-ciiíülrie aujoutd'hui {"Psiquiatría hoy"). Septiembre 1972 , 
i i i i . ! 0 : La faute du docteur Carpentier, pp 15-16. 1 30, entrevista de Delcuze, G. y Guattari, 
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F-, Septiembre 1972 en ; Recfiercíies. Diciembre 1971 . nn. 1 ir Ciénéalogie du capital, t. 1: Les 
Équipcments du pouvoir. pp. 183 -186 . 

119. "De l'archéologie á la dynastique" ("Archeologie Kara dynastique he" ) , entrevista 
de Hasumi. S , París, 27 Septiembre 1972 en; Uvni, Marzo 1973 . pp. 182 -206 . 

111 . "Bachelard, le philosophc et son ombre"("Bache!ard h el filósofo y su sombra") = 
"Pieger sa propre culturc"(Acechar a la propia cultura) en: Le Fígaro linéraire, 30 Septiembre 
1 9 7 2 . n o . 1376 , p. 16. 

109. " U n debatt i to Foucault-Preti" = 1 problemi della cultura, entrevista de 
Dzieduszycki, " m a n u s c r i t o . , en: II Bimestre, 1972, Septiembre-Diciembre, pp. 1-4 

11 2. "Meeting Verité-jusrice. 1500 ürenoblois aecusenr". 
i 13. "Une giclée de sang ou un incendie" en: La ¿ause du peuple-J acense, 1 Diciembre 

1 9 7 2 . n o . 33 . pp. 6. 
114."Les deux morts de Pompidou" en; Le .Vout^el Observatetir, 4 Diciembre 1972, no. 

4 2 1 , pp. 56 -57 . = "Deux calculs" en: Le Monde, 6 Diciembre 1972, p 20. 
* "Médecine et lutte de c!asse"¡Medicina y lucha de clases! en: La Nef, 1972, no. 4 9 , pp. 

6 7 - 7 2 . 

- 1 9 7 3 -

131. "Resumen de los cursos 1 9 7 2 - 1 9 7 3 " = "La société puní ti ve" ("La sociedad puniti
va") en: Aumiaire du Coiiége de France, 73, 1973, pp. 2 5 5 - 2 6 7 . 

11? . "Pour une chronique de la mémoire ouvriere"("Para una crónica de la memoria 
obrera") en: Libérütiott, 22 Febrero 1973, p. 6. 

118. "La forcé de fuir" ("La fuerza de la huida") en: f?ebe;y rolle. Derriere le Mirotr, Marzo 
1973 . no. 202 , pp. 1-8. 

120. "En guise de conclusión" ("A modo de conclusión") en: Le rvoui'ef Observaíeur, 13 
Marzo 1973, no. 4 3 5 . p. 92 . 

* "Le pouvoir et la norme" , ("El poder y la n o r m a " ) , leído en el College de France, 28 
Marzo, 1 9 7 3 , en: Deleuze, G-. Foucault . + + manuscriro, Mclanges; pouvoir et surtace. 
("Mezclas: poder y superficie") , París 1 9 7 5 . { D 6 7 } 

116. "Préface" (2 Abril 1973} en: Livrozct, S.; De la prison a la révoltc ("De la prisión a 
la revolución"), París: Mercure de France, 1973, pp 7-14. 

121. " U n nouveau journal" ("Un nuevo diario") en: Zone des temperes, ("Zona de tem
pestades") Mayo/Junio 1973, no. 2, p. .3. 

139 "La vérité ct les formes juridiques" ("A verdade e as formas jurídicas") ("La verdad 
y las formas jurídicas"), c inco lecturas y una discusión con Amaral, * * man use rito. T. ct al. en 
la Universidad Católica Pontificia de Río de Janeiro, 21 -25 Mayo 1973, en: Cuadernos tie 
P Ü C . j u m o 1974, no. 16, pp. 5 -133 . 

122. "Autour d'Oedipe" ("Em torno Edipo") ("En tornii n Edipo"). entrevista de Cruz, 
R.O. a.o. en; Jornal Jo Brasil, 26 Mayo 1973 . ciihicr B, pp. 4. 

123. "L'inrellectuel sert a rassembler les idees niais son s;ivoir cst partid par rapport au 
savoir ouvrier" ("El intelectual es útil para compilar ideas pero m saber es parcial respecto al 
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>.iher o b r e m " ) , entrevista de José, obrero de Renault, de Billancourt y Barro», j-P-, en: 
Ijfiérutioii, 26 Mayo 1973 . no 16. pp. 2-3. 

124- "Foueau.lt. !e philosophe cst en train de parler. Pense:" ("Foucauit, o filósofo, está 
tiilyo. Pense") ("Foueault, el filósofo se dispone a hablar. Piense"), fragmentos leídos en Belo 
I loti ;onte. 29 Mayo 1973 . en: fc'stado de Minas, 30 Mayo 1973, pp. 5. 

125. "Gefángnissc und Gcfangnisrevolten" ("La cárcel y su revolución"), entrevista de 
Mutiiwc, B. r en: Dofcumerac Lemdxají jüy tibertiationult Zus«mmenarfjc«, junio 1973 . no. 2 . pp. 
I Í5-137. 

126. "Le monde est un gry asile", entrevista de R. Lute. en: Retista Mánchete, 16 junio 
W J . pp. 146-147 . 

* "Présentarion" = "Un crime fait pour étre raconté" en: Moi, Pierre Riviere, ayailt egot-
i;c ma mete, ma socur et mon frite. Un cas de parricide au XIX e siecle. Presenté par Michel 
foucauit (Patís: Gallimard, 1973) . pp. 9 -14 ; also en: Le Nouvel Observaíeur. 1 Octubre 1973, 
no. 464 . pp. 8 0 - 1 1 2 . 

* "Les meurtres que rucante" ("Los muertos que hablan") en: Moi, Pierre Rivicre, pp. 
2 6 5 - 2 7 5 . 

128. "Convoques á la P j . " en. Le Nauvei Obsenaiew. 29 Octubre 1973, no, 4 6 8 , p. 53. 
127. "Entretien avec Michel Foucauit a propos de l 'enfermenient 

penirenriaire'VEntrevisra con Michel Foucauit a propósito del encierro p e n i t e n c i a r i o " ) 
entrevista de fírywin, A. en Ringelheim, E, en: Pro Jusltliu, Revue politiqtte de droit. O c t u b r e 
1973, no. 3/4, pp. 5-14 . 

- 1 9 7 4 -

143. "Resumen de los cursos 1 9 7 3 - 1 9 7 4 " en: Annuaire du Collége de France. 74, 1974. 
! 53. "Sur la seconde révolution chinoise",|Sobre la segunda revolución china] , cntrevis-

l. de Karol, K., en: Liberal ion 157, 31 enero. 1974, pag. 10. 
134. Continuación en: Liberation 158. 1 feb. 1974-
1 35. "Les rayons noirs de Bysantion" en: Le Namvi Obsercateur, 11 Febrero 1974, no. 

1M. pp. 56 -57 . 
I 36. "Prisons et asiles dans le mécanisme du pouvoir" ("Carceri e manicomi riel conge^-

i i o del poterc") , entrevista de D'Eramo, en: Atanri, 3 Marro 1974, no. 53, pp. 26 -27 . 
(Prisiones y asilos en et mecanismo del poder) 

1 38. "Sexualité et politique" ("Sexualidad y política") en: Le Combar. 27 Abril 1974, p. 16. 
140. "Anti-Rétro" entrevista de Bonitzer, R en Toubiana, S . en: Cafiiers du Cinema, 

(nlio/Agosto 1974 , no. 2 5 1 - 2 5 2 . P r . 5-15. 
142. "Mesa redonda sobre el saber psiquiátrico", discusión con Bustie. Boinpari, 

l V d e n c k s , Domenach, Gav, Hassoun c.a en Octubre 1974, en: Actes. Caíiiers d'actmn juri-
,íii/ne no. 5-6 . Diciembre 1974; also en Déhnquences et ordre (París: Maspero. 1 9 7 8 ) . pp. 
2 I 3 - 2 2 S . 

170. "La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina", leído en la Universidad est;v 
' .il de Río de Janeiro, Octubre - Noviembre 1974, ctv Educación médica j salud, 1976, val. 10, 
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di. 2, P P . 152-169 
196. "El nacimiento de la medicina s<.iciaí\ leído en la Universidad cstaral de Río de Janeiro, 

Ocrubre - Noviembre 1974, en: Revista (Jentroümericawi de ciencias de la salud, no. 6, Abril 1977, 
pp. 89 -103 : también en: Educación médica >• salud, 1977, vol. 11, no. 1, pp. 3-25. 

229 . "Incorporación del hospital en la tecnología moderna", leído en la Universidad esta
tal de Río de Janeiro, Ocrubre - Noviembre 1974. en: Educación médica >• salud. 1978, vol. 12, 
no. 1, pp. 20 -35 . 

H 1 • "Folie - une question de pouvoir" ("La locura, tina cuestión de poder") , entrevis
ta de Rodrigues, S , en: jrjumd! de Brasil. 12 Noviembre 1974-

- 1 9 7 5 -

> Les anormaux (Los anormales) . Cours au Collegc de France 1 9 9 4 - 1 9 9 5 , edición esta
blecida bajo la dirección de Fran^ois Ewald et Alessyro Fontana, por Valerio Marzoem y 
Antonclla Salomoni, París: Gallimard. Le Seuil, 1999, 

165 . "Curso de los años 1 9 7 4 - 1 9 7 5 " = "Les anormaux" en: Annuaire du Coltége de 
France, 75 , 1975, pp. 3 3 5 - 3 3 9 . 

144- "Préface" en: jacícson, B., Leurs prisons (París: Plon, 1975 ) , pp. í-VI. 
146. "La casa della follia" en: Busaglia F e.a., Crimini di pace. Ricberche sugli intellet-

tuali c sui rechnici come aderti all'oppressione (Torillo: Einaudi, 1975 ) , pp. 1 5 1 - 1 6 9 ; 
Traducción francesa: Les criminéis de paix (París: Maspero, 1980 ) , pp. 145-160 , 

147. "Un pompier vend la meche" ("Un bombero vende la mecha") , entrevista de 
Lubrena, ]. , L'enfer des pompters,("El infierno de los bomberos") en: Le Nouvei Observareis, 13 
Enero 1975, no 5 3 1 , pp. 56-57 . 

148. "La polirique est la continuation de la guerrc prés d'autres moyens" ("La política es 
la continuación de la guerra por otros medios") en: L'ímpréuu, nr. 1, Enero 1975, p. 3. 

149. " A quoi revcnt les philosophes?" ("¿Qué sueñan ¡os filósofos?"}, entrevista de 
Lossowsl^- en: Elmprévu. 28 Enero 1975 . no 2, pp. I 3. 

150. "La peintute photogenique" ("La pintura fotogénica"), Febrero 1975 en: Fromanger, 
G., Le désir est partout. (El deseo está en todas partes), París 1975, pp. 1-11. 

> Surveitler ct punir, naissance de la prison (París: Gallimard, Febrero 1975).(Vigilar y 
castigar. El nacimiento de la prisión.) 

* "La naissance des prisons" en: Le j\3outheí Observateur, 17 Febrero, 1975, no. 536 , pp. 
6 8 - 8 6 . 

151. "Des supplices aux ccllules" ("Los suplicios en las celdas"), entrevista de Droit, R.P, 
en: Le Monde, 21 Febrero 1975, p. 16. 

161. "Entrevista con j . C h a n c e ! " en: Podioscopie, Cassettes Radio France, 10 Marzo 1975. 
152. "Sur la sellette: Michel Foucault" (Acerca del banquillo), entrevista de Ezine, j .L. h en: 

Les Nouveiíes Ltlteraires, 15 Marzo, 1975, no 2477, p. 3. 
153. "La prison vue par un philosophc fraileáis" ("II carcere visto da un filosofo france-

se") (La prisión vista por un filósofo francés), entrevista de Scannia, F, en: L'Europeo, 3 Abril 
1975, no. 1515. pp. 6 3 - 6 5 . 
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154. "La féte de lecr i turc" (La ficsra de b escritura) entrevista de Almira, ] . y Le Marzoy, 
] en: Le Quotidien de París, 25 Abril 1975, no. 528 , pp. 13 ( Almira, ] . , Voyagc á Naucratis, 
París: Gallimard, 1 9 7 5 ) . 

155. "La mort du pete" {La muerte del padre), entrevista de Daix, P a.o., en: Liberation, 
iO Abril 1975, no. 4 2 1 . pp. 10-11 . 

221 . "Dialogue sur le pouvoir" (Diálogo sobre el podet) entrevista con los estudiantes de 
Los Ángeles, S. (ed.) , Chez Foucauit (Los Angeles: Circabook, 1978) , pp. 4-22 . 

156. "Emretien sur la prison: le livre et sa méthode" ("Entrevista sobre la prisión: el libro 
\ su método") , entrevista de Brochier, J.j., en: Magaiine Littéraire, junio 1975, no. 101, pp. 27-
i í , también publicado bajo el título "Les jcux de pouvoir", en: Grjsoni. D,: Prilitííjues de ¡aphi-

IsopfiK {París 1 9 7 6 ) , pp. ¡ 5 7 - 1 7 4 -
* "La fonction de la literature" (La función de la literatura), entrevista de Droit, j .P, 20 

junio 1975, en: Le Monde 16 Septiembre 1986. 
158. "Aller a Madrid" ("Ir a Madrid") en; Liberation, 24 Septiembre 1975, no. 358 , p. 7 
157. "Pouvoir et corps" en: Qttel corjw', {"El poder y los cuerpos" en (Qué cuerpos' ) , 

Septiembre/Octubre 1975, 2, pp- 2-5 . 
159. "A proposde Marguetite Duras" ("A propósito de Marguerite Duras") , conversación 

con Cixous, H., en: CaKiers Renuud Btmauít, Octubre 1975, rio. 8 9 , pp, 8-22 . 
160. 'Asiles. Sexualité. Prisons." ("Asilos. Sexualidad. Prisiones"), entrevista de Almeida, 

" m a n u s c r i t o , a.o en: Revista Versus, Octubre 1975, no. 1, pp. 30-33 (lecturas del * "manu
scrito. Foucauit "The psychiatrization and the anti-psychiatry). ("La psiquiatrización y la 
,mti-psiquiatría",) 

162. "Faire les fous. Reflexión sur Histoire de Paul" ("Crear locos. Reflexión sobre la 
[listona de Paul") en; Le Monde, 16 Ocrubre 1975, p. 17. 

163. "Michel Foucauit Les reponses du philosophe" {"Michel Foucauit. Las respuestas 
del filósofo"), entrevista de Bojunga, C. Y Lobo, R., en: jomuf da Tarde, 1 Noviembre 1975, 
PP- 12-13. _ 

164. "Sadc scrgent du sexe" ("Sade, sargento del sexo") entrevista de Dupont, G., en: 
Ciuéniaíogi'dpfie. Diciembre 1975/ Enero 1976, no. 16, pp. 3-5 . 

- i 976-

187. "Curso de los años 1975-1976 ' ' = 11 faut défendre la société, ("Hay que defender la 
Mietedad") en: Anmiui'rc du Collége de France, 76, 1976, pp. 3 6 1 - 3 6 6 . 

>11 Faut Défendre la Société. (París: Hautes Etudes. Gallimard et le Seuil, 1997) 
- Michel Foucauit. Difendete la Socictá. (Firenze; Ponte a Gtazie, 1990) 
- 193 "Curso del 7 de E n e r o de 1 9 7 6 " leído el 7 de Enero 1 9 7 6 en el Collége de 
Flanee, en: Micmfíiiai del Potere (Torinn: Einaudi. 1 9 7 7 ) , pp. 163-177. 
- 194 "Corso del 14 gennaio 1976" leído e! 14 Enero 1976 en el Gollete de France, en: 

MartrfiskiA Jei Potere (Tormo: Einaudi. 1977) , pp. 178-194 . 
> Vom Licht des Krieges zur Geburt det Geschicfite (Berlín: Merve, 1 9 8 6 ) . leídas el 21 y 

28 Enero 1976 en el Collége de France. —* "Faire vivre et laissez mourir: la naissance du 
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racisme." ("Dejar vivir y dejar morir: el nacimiento del racismo"), leído el 17 Marro de 1976 
en el Collége de France, en: Les terrips modemes 535 , ( 1 9 9 1 ) . pp- 37 - 6 1 . 

166 "Une morí inacccptable" ("Una muerte inaceptable"), prefacio en: Cuan. B., 
Laftaire Mirval oti comment le lécit abolit le ciime ("El asunto Mirval o cómo el relaro puede 
abolir el crimen"), (París. La presse d'aujourd'hui. 1976 ) , pp. Vii-Xl. 

167. "Les tetes de la politique" ("Las cabezas de la política") en; K1AZ, En atiendan! le 
gry soir (París; Denoel, 1 9 7 6 ) , pp. 7-12. 

168. "La politique de la santé au X V I l i e siécle" ("La política de la salud en el 
siglo X V i l l " ) e n : Foucault, * " m a n u s c r i t o . , Barret-Kriegel , B., c.a., Les machines á gué-
rir ("Las máquinas de curar") París: lnst.de l'environnenienr 1976, pp 11-21; 
=257 - reedición con algunas modácaciones, Bnissel 1979, pp. 7-18. 
= - "L'instiíution hospitaliére au XVIlie siécle" ("La institución hospitalaria en el siglo XV111") 
en: Foucault, ed-, Généalogie des équipenients de normalisation. Les equipements sanitaires 
(Fontenay sur Bois, 1976 ) , pp. 1-79.("Genealogía de los equipos de normalización. Los equi
pos sanirarios".) 

169. "Questions k Michel Foucault sur la géographie" ("Prcgunras a Michel Foucault 
sobre la geografía") en: Hérodoie, Enero/Marzo 1976, no. 1. pp- 71 -85 . 

171. "Sur "Histoire de Paul" ("Sobre la Historia de Paul"), entrevista de Ferer, R., en: 
Cafiiers du Cinema, Enero 1976, no. 2 6 2 - 2 6 3 , pp. 6 3 - 6 5 , 

172. "Crimes et chatimenrs en U R S S et ailleurs" ("Crímenes y castigos en la U R S S y en 
orros lugares"), entrevista de Karol, K., en: Le Noutel Obsérvatelo, 26 Enero 1976, no. 585 , 
pp. 34-37 . 

173 "Lextension sociale de la norme" ("La extensión social de la norma"), enrrevista de 
Werner, P, en: Poiirique Hebda. 4 Marzo 1976, no. 212 , pp. 14-16. 

" m a n u s c r i t o * [sin título) leído el 15 Marzo en ia Univerisrv of Monrreal, Canadá. { D 
2 1 5 } 
* = "Altcrnatives to Prison: Diffusion or Diminución of Social Control" ("Alternativas a la 
prisión. Difusión o disminución del control social".) en Crmituolo^ie 26 (1993) pp. 13-34. 

177 "Points de vue" ("Puntos de visca"), extractos leídos el 29 de Marzo 1976 en la 
Univetsiry of Montréal . en: P/iotu, Summer-Fall 1976, no. 2 4 - 2 5 , p. 94. 

174. "Le savoir cotnme c t ime" ("Hanzai tosite no chishtki") ("El saber c o m o un cri
men") , enrrevista de Tcrayama, S., en: jwítyó, Abril 1976 , pp 4 3 - 5 0 . 

175. "Michel Foucault, l'ülégalisme et l'art de punir" ("Michel Foucault, la ilegalidad y el 
arte do castigar"), entrevista de Tarrab, G . en; La Presse, 3 Abril ¡ 9 7 6 , no. 80 , pp. 2 y 23 . 

176. "Sorccllerie er folie" ("Brujería y locura"), cntrcvist;i de Jaccard, R., en: Le Monde, 
23 Abril 1976, p. 18. 

192. " Intervista a Michel Foucaul t " entrevista de Fontana , A. en Pasquino, P, 
junio 1976 , en: Microfísica dé Porere (Tormo: Einaudi, ¡ 9 7 7 ) . pp. 3-28. 
= "Vérité et pouvoir" ("Verdad y poder")(versión abreviada) en: LAre, 1977, no. 70, pp, 
16-26. 

184. = "La fonction politique de l'inrellectuel" ("La función política del ¡n re lee mal" ) , 
presentación de algunos extractos de la entrevista en: Wiiaii.t^'i'h'híh, 2 9 Noviembre-5 
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Diciembre 1976, pp. 3 1 - 3 3 . 
178. "Des questions de Mkhe: R?ucaulr a Hérodote" ("Cuestionan! lentos J e Michel Foucauit 

a Herodoto"), en Hérodote, Julio/Septiembre 1976. no,3. pp.9-10. 
179. "Bio-Histoire et bio-poli t icue" (Bio-Historia y Bio-política) en: Le Monde, 17 

Octubre 1976, p. 5, 

181. "I.'occidenr et la ve'rité du sexe. Un texte de Michel Foucauit" ("Occidente y la ver
dad del sexo. Un texto de Michel Foucauit") en: Le Monde. 5 Noviembre 1976, p. 24. 

132. "Pourquoi le crime de Pierre Riviere;" ("¡Por qué el crimen de Pierre Riviere?"). 
entrevista d e C h á t c l c t . F , en: ftirisíJOche, 10-16 Noviembre 1976, pp. 5-7 ( El film: Moi, Pierre 
Riviere, ayant égorgé ma mere, ma soeur et mon frére, por Allio, R., 1976} . ("Yo. Pierre 
Riñere, habiendo degollado a mi madre, mi hermana y mi hermano" ) 

297. "Les maules du pouvoir" ("As malhas do poder") (Las redes del poder), 3 1 5 leído 
LII el Dcpartmento de Filosofía de la Universidad de Bahía, Noviembre 1976; primera parte, 
en: Barbarie, Summer 1981 . no. 4 , pp. 23-27 ; segunda parte en Barbarie. Sumiller 1 9 8 5 . 
110.5, pp, 34-42-

180. "Entretien avec Michel Foucauit" entrevista de Kane, P, en: Cahkrs du Cine'mu, 
\oviembre 1976, no. 271, pp. 52 -53 . 

183. "lis ont dit de Malraux" ("Se dice de Víalraux") 23 Noviembre 1976 en: Le Nimvei 
Obscrtatettr, 29 Noviembre-5 Diciembre 1976, no. 629 , p. 83 . 

185. "Le retour de Pierre Riviere" ("El regreso de Pierre Riviere") entrevista de Gauthier. 
G,, en: La Reitte du cinema. Diciembre 1976, no. 312 , pp. 37-42 (en e! filme Moi, Pierre 
Riviere, ayant égorgé ma mere, ma soeur et mon frére, by Allio, R,, 1976) . 

186. "Le discours nc doit pas etre pris c o m m e . . . " ("El discurso no debe ser tomado 
como.. .") en: La Vutx de son mairre, 1976, pp. 9 -10 . 

> Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir (París: Gallimatd, 1976) . ("Historia de 
b sexualidad. 1- La voluntad del saber".) 

" ' m a n u s c r i t o * "Lcxpertise medico-légale", ("La pericia médico-legal"), versión meca
nografiada de Radio France, 23 p. { D 3 } 

- 1 9 7 7 -

|No se han realizado lecturas en el Collége de France durante este año.| 
188. "Préface" a My secret life (Mi vida secreta) (París: Les Formes du secret, 1977) (Las 

turmas del secreto), pp. 1-3. 
189. "Préface" a la versión inglesa de Deleuze, G. y Guattari. F„ Anti-Oedipus (New 

York; Viking, 1 9 7 7 ) , pp. X1-X1V. 
190. "Sexiralitát und Wahrheir" (Sexualidad y verdad) en: Foucauit, **manuscrito. , Dcr 

Willc :um Wissen (La voluntad del saber) (Ftankrurt; Suhrkamp Verlas, 1977) , pp. 7-8 
(nueva introducción a La Volonté du savoir). 

197. "Les rapports de pouvoir passent á l'intérieur des corps" ILas relaciones de poder 
penetran en el interior de los cuerpos], entrevista de Finas, L., en: La Quíntame btréVaire, 1 -
15 Enero 1977. no, 247, pp. 4 - 6 . 

- 111 

file:///oviembre


V I C H E L F 0 U C A L J 1 . 1 - G i o S A Í O W O i O G ' C O " 

198. "La vie des hommcs infames" [Vida de [os hombres infamesjen; Les caíuers du che-
rain no. 29, 15 Enero 1977, pp. 12-29. 

* "A has la dietature du sexe" ("Ahajo la dictadura del sexo"), entrevista de: Chapsal, en: 
Leibress, 24 Enero 1977, no. 1333, pp. 3 4 - 3 5 . 

199 "Le posrer de l'ennemi public" ("La bandera del enemigo público") en . Le Mattn, 7 
Marzo 1977, no. 6, p. 11 ( Mesrine, ] . , LTnstinct de morr ("El insrinto de muerre") ¡París: Jean-
Claude Lattés, 1979} . 

2 0 6 . "Le jen de Michel Foucault" ("El juego de Michel Foucaul t" ) . discusión con 
Gtosrichard, Miller, Millot, et ai. " Febrero/Marro 1977, en: Omicar , no. 10, Julio 1 9 7 ? , 
pp. 62-9.3. 

200. "Foucault: non au sexe du roi" ("Foucault: no al sexo del rey"), entrevista de Henry 
Levy, B., en: Le Nouvel Observateur, 12 Mario 1977, no, 6 4 4 . pp. 9 2 - 1 0 3 . 

201 . "Les matins gris de la tolérancc Point de vue sur un film de Pasolini"[La mañana 
gris de la tolerancia. Puntos de vista sobre un filme de Pasolini] en: Le Monde. 23 M a n o 1977, 
p. 24. 

202 . "L'asilc illimité" [El asilo infinito] en: Le Nouvel Observaieur, 28 Marzo 1977, no. 
6 4 6 , pp. 66 -67 . 

195. "L'üeuil du pouvoir" [El ojo de! poder], entrevista de Barrou, ] . P en Perror, 
* * man use rito., en; Les Nom>ef¡es Luteiítires, 55 , 31 Marzo 1977, no. 2 5 7 8 . pp. 6-7; también 
prefacio en Bcntham, j . , Le panopüque (París: Bclfond, 1977 ) , pp. 9 - 3 1 . 

2 0 3 . "La géomérrie fantastique de Máxime Defer tT 'La geometría fantástica de Máxime 
Defert") en: Les fSWelles Uttérüires, 28 Abril 1977, no. 2582 , p. 13. 

204 "í-a grye colére des faits" entrevista de Glucksmann, A „ "Les maítres penseurs". en: Le 
Nouvel Übservateur, 9 Mayo 1977, no. 652 , pp. 84 -86 . 

209. "La folie encerclée". "Dialogue sur i'enfermemenr et ta répression psychiatriquc" 
("La locura encerrada- Diálogo sobre el encierro y la represión psiquiátrica") = "De la psy-
chiatrie comme moyen d' invalidcr" toute pensée libre" [Sobre la psiquiatría como un medio 
de invalidar rodo pensamiento libre ¡, discusión con Fainberg, V , Cooper, D., Faye. J.P., ct al. 
12 Mayo 1977 en: Cfuinge, Octubre 1977, no. 32-33 , pp. 7 6 - 1 1 0 ; también en: Lu aiitriMme iit-
léraire, 16 Mayo 1977, no 265, pp. 17-20. 

* "Michel Foucault á Goutelas: la redéfmition du "judiciable". ("Michel Foucault en 
Goruelas: la redefinición de lo "jurídico"), intervención en el seminario del Sindicaro de la 
magistratura en Goutelas, 19 de Mayo. En Jusiice. Sindicato de la magisitaiuia no. 115, junio 
1987, pp. 3 6 - 3 9 . 

2 0 5 . "Langoisse de juger" ("La angusria de juzgar"), entrevista de David. C. , en: Le 
Nouvel Obsemateur, 30 Mayo 1977, no 655 , pp. 9 2 - 1 2 6 . 

207 "Une mobilisation culturelle" ("Una movilización cultural") , en: Le Nouvel 
Observarenr, 12 Septiembre 1977, no. 6 7 0 . p. 49 . 

216 . "Pouvoir et savoir" ("Poder y Saber") , entrevista de Hasumi, S. grabada el 1 3 de 
Ocrubre 1977, en: Umi, Diciembre 1 9 7 ? . pp, 2 4 0 - 2 5 6 . 

2 2 0 . "Abour rbe concept of the "Dangerous Individual", ("Acerca del concepto de 
Peligro individual"), en la 19th century Legal Psychiatry", leído el 2 4 - 2 6 O c t u b r e en el 
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i l.nk Institute of Psychiatry, Toronto . en: International Journal of Law y Psychiatry. 1978 , 
n . i 1, pp. 1 -18 . 

210 "Va-r- exttader Klaus Croissant.'" ("<Se extraditará a Klaus Croissant?) en: Le Nonuel 
i i r v T u n r i i r , H Noviembre 1977, no. 679, pp. 62-63. 

211 . "Désormais la securité est au dessus des lois" ("Más que nunca la seguridad se 
r iK ' i i ent ra pot debajo de ¡as leyes"), entrevista de Kaufftnann, J.-R, en: Le Mattn, 18 
Noviembre 1977, p. 15. 

212. "Le pouvoir, une béte magnifique" ("El poder, una bestia magnífica"), 
< ni revista de Osorio, " m a n u s c r i t o . , en: Cuadernos para el diálogo, 19-25 Noviembre 1977, 
no. 258. 

21 5. "Michel Foucauit: la securité et l'Etat" ("Michel Foucauit: la segutidad y el estado") , 
entrevista de Lefort, R., en: Trióme socialiste, 24-30 Noviembre 1977, pp. 5-4. 

214 "Lettre á queiques Icaders de gauche" ¡Carta a algunos lídetes de la izquierdaj en: Le 
.\:nuw;l Ofeervateur, 28 Noviembre de 1977, no. 6 8 1 , p. 59. 

215 , "Die Foltct. das ist die Vernunft"("La tortura, he ahí la razón") , entrevista de 
líoeser, K., en: LiterüiKrniagíiíin, Diciembre 1977, no. 8, pp. 6 6 - 6 8 . 

218. "Pouvoirs et sttategies" ("Poderes y estrategias"), entrevista en: Les révoites bgi^iíej, 

("Las tevoluciones lógicas") Winter 1977, no. 4. , pp. 89-97, 
191 . "Préface" (Diciembre 1977 ) en Les juges kaki. Debard, " m a n u s c r i t o y 

Hennig, j-L. (eds) (París. A.Moreau, 1977 ) , pp. 7 -10 ; also en: Le Monde, 1 Diciembre 

1977, p- 15. 
217. "Wir fuhltcn uns ais schmutzige species" en: Der Sfnegel, 19 Diciembre de 1977, no. 52, 

PP 77-78. 
2 0 8 . "Le supplice de la vérité" ("El suplicio de la verdad") en: Cliemiii de Ronde, fourth 

trimester 1977, no. l . ,pp . 162-163-

-1978-

255. "Curso de los años 1 9 7 7 - 1 9 7 8 " = Securité, territoite et population en: Aiinudire du 
Coltege de Frunce, no, 78, 1978, pp. 445 -449 . ("Segutidad. teirirono y población".) 

* "idéale ca pita le" ("Idea capital") , extractos leídos en el Collége de France. 11 Enero de 

1978, en üfcération, 7 Septiembre 1989, p.24. 
219. "Introduction by Michel Foucauit" = "Oeorge Canguilhem philosophet of error" 

("Introducción por Michel Foucauit, Oeorge Canguilhem, filósofo del error") , introdución a 
la traducción inglesa de Canguilhem, ü . T h e norma! and thc pathologica! Boston: Reidel. 
197S) , pp. 1X-XX; también en ideology and Consciousness, 7, O t o ñ o 1980 , pp. 51 -62 . 
= 361 "La vic: l'experience et la science"("La vida: la experiencia y la ciencia") . 

224, "Eugéne Suc que J a i m e " ("El Eugéne Sue que amo") , entrevista de Eugene Stic. Les 
.Mystéres- du peuple (París: Deforges 1978 ) en. Les Nouvelíes Lütérüires, 12 Enero 1978, no. 
2 6 1 8 . p. 3. 

2 2 5 . " U n e érudition étourdissante" ("Una erudición estruendosa") en P. Aries 
L H o m m e devant la morí ("El hombre trente a la muerte") , París: Seuil, 1977 en: Le Miüin, 
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20 Enero 1 9 7 8 . p 25. 
226. *Alain Peyreíitte ^explique... et Michel Fuucaulc Uii répond'TAlain Peyrefitte se expli

ca...y Michel Foucault le responde") en: Le Nouvel (JbservaieiíTt 23 Enero de 1978, no. 6 8 9 h 

239 "La "govemamencalitá" ("La gobernabilidad"), leído el 1 Febrero en el Coilége de 
France. en: Aut-Aut, Septiembre - Diciembre 1978, 167/168, pp. i 2-29. 

2 3 8 . "i-Vecisazioni ¿ul porere. Riposta ad alcuni ctitici' 1 ("Precisiones sobre el poder 
Respuesta a algunos críticos"), entrevista de Pasquino, P. Grabada en París. Febrero 1978, en: 
Aut-Aut, Septiembre - Diciembre 1978, no. 1 6 7 - 1 6 8 . pp. 3-11. 

227 . "La grille politique traditionelle'T'La grilla política tradicional") , entrevista gra
bada el 2 de Mario , en: Politiaiie Hebdo, 6 Marzo 1 9 7 8 , 3 0 3 , p. 20. 

228. "Attention: danger" = "Des Hommes qui ne voulaient pas devenir des fauves" 
("Arención: peligro. Los hombres que no querían transformarse en fieras") en: Ubération, 22 
Marzo 1978. p. 9. 

236 . "Michel Foucault et le Zen" ("Michel Foucault y el Zen") , discusión grabada por 
Polac, C. (13 Abril 1978) en: Umi Agosto 1978 , no. 197, pp. 1-6, 

231 . "La société disciplinare en crise" ("La sociedad disciplinaria en crisis"), leído en 18 
Abril 1 9 7 8 en Kyoto, en Aserfii )aunaru 12 Mayo 1978 , 20 no. 19. 

233. "Sexualitc et pouvoir" ("Sci to Kenryoku") ("Sexualidad y poder") , leído en La 
Universidad de Tolcyo, 20 Abril 1978 . en: Gendai-sfíitó. julio 1978, pp. 58-77 . 

234 . "La scéne de la philosophie" ("Tersugaku no butai") ("La escena de la filosofía"), 
entrevista de W a t a n a b e . * ' m a n u s c r i t o . (22 Abril 1978 ) en: Sefíai, Julio 1 9 7 8 , 
pp. 3 1 2 - 3 3 2 . 

2 3 5 . "Mcthodologie pour la connaissance du monde: comment se débarrasser du mar-
xisme" ("Metodología para el conocimiento del mundo: c ó m o superar el marxismo"), entre
vista de Yoshimotto, R. (25 Abril 1978), en: Umi, Julio 1978, pp. 302-3ZS. 

230 . "Scxuahré et politique" ("Sexualidad y política"), entrevista de Nemoto, C. y 
Watanabe, (27 Abtil 1978) en: Asafu jaímurw, 12 Mayo 1978, no. 19, pp. 15-20. 

232. "La philosophie analyrique de la politique" ("La filosofía analítica de ta política"), 
leído en el Asahi Kodo en Tolcyo, 27 Abril 1978, en: Asaíu Juuiiuru, 2 junio 1978, 
pp. 28 -35 . 

277. "La poussierc et le nuage" ("El polvo y la nube") , respuesta al attículo de Léonard, 
J-, "Lhistorien et le philosophe"("El historiador y el filósofo") en: Perrot, **manuscrito. (red.) , 
L'impossible prison (París: Scuil, 1980 ) , pp. 2 9 - 3 9 

278, "Mesa redonda del 20 Mayo 1 9 7 8 " diálogo con historiadores (Léonard, Ewald, 
Revel, Pertot er al.) en Surveiller et punir en: Limpossiblc prison ("Vigilar y castigar"), en: LÍI 
prisión imposible, París: Senil, 1980, pp 4 0 - 5 6 . 

* "Que'est-ce que la critique" ("¿Qué es la crítica?") [Critique et Aufklárung], [Crítica e 
Ilustración}, leído el 27 Mayo de 1978 en la Société ftancaise de l-'hilosophic en: Bidfetin de 
lü Socicré Francaise de Ja Philosaphíe , L X X X 1 V 1 9 9 0 . pp.35-63 . 

* "Dévcloppement de la divetsité et de l'indépendancc des individus" ("Desarrollo de la 
diversidad y la independencia de los individuos") en: Cesülu .Neur.spat>cr 20e. nr. 19, Mayo 1978. 
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223. "Pnísentaiion" en; Hcrcuhne Bnrbin. díte Aiexina B (París: Gallimard. col!. "Les 
Vii> patallelcs". Mayo 1978) . 

* "interview Miche! Foucauit", enrrevista de Biroux. ) . . 10 julio 1 9 7 8 , 
' "liu pouvoir" ("Del poder") , entrevista de íWicenne , P13 Julio de 1978, en: Ijexpress, 1] 
lnlh> 1984, p. 56 . 

237. "Le mystérieux hermaphrodite" ("El misterioso hcrmafrodita"), entrevista de 
t lukciardi, E., en: La Stampa, litera?} sufípiement, .5 Agosto 1978, no. 30 , p. 5. 

240 . " D u fcon usage á\¡ criminel" ("De! buen uso del criminal"), entrevistas editadas por 
lYrrault. C , Le puílover rouge (Patís: Ramsay, 1978) en: Le Nouvei Observateur, 11 
Septiembre 1973, no 722 . pp. 4 0 - 4 2 . 

241 "Taccuino Petsiano. Uesercito qiryo la térra trema" en: Corriere delfa Sera 2 0 
Septiembre 1978, pp. 1-2. 

242. "Michel Foucauit. Conversa:ione <ensa comnlexi con ¡I filosofo che analiza le "strut-
uiie del potete" entrevista de Bauer, J . en: PlüNmen, 12, Octubre 1978, no. 10, pp- 21-30 . 

243 "Le chati a cent ans de tetard" ("La scia ha cento anni di riiardo") en: Corriere della 
H U Í , 1 Octubre 1978 , no- 230, p. 1 244 "Teherán: la foi contre le chalí" ("Teherán: la fede 
conito la scia") en Corriere delía sera. 8 Octubre 1978 . no. 237, p. 11-

2 4 5 . "A quoi révent les lraniens. 1" [ ¡En qué sueñan los iraníes.'] en: Le Nouvet 
í íbsertíiteur, 16 Octubre 1978, no. 726. pp- 4 8 - 4 9 = "Ritorno a! profeta" en Corriere delta 
•..•rn, 22 Octubre 1978 

246. "Le citrón er le lait" ("El limón y la leche") , entrevista de Boucher, P, Le ghetto judi-
ciaire (París: Grasset, 1973) en: Le Monde, 21 Octubre 1978. p. 4 . 

247. "Ein uewaltiges Erstaunen" en; Uer Spiegel, 3 0 Octubre 1978, no. 4 4 , p. 264 . 
248. " U n a ti volt a con le maní nude" en: Comeré della Sera, 5 Noviembre 1978, pp. 1-2. 
249. "Stida atP opositione" en: Corriere delta Sera, 7 Noviembre 1978, pp. 1-2. 
250. "I reportajes di idee" en; Comeré della Sera, 12 Noviembre 1978, pp, 1-2. 
251 . "Réponse á une lecttice hanienne' ("Respuesta a una lectora iraní") en; Le Nauvei 

1 toícnutenr, 13 Noviembre 1978, no. 7.31, p. 26. 
252 . "Le rivolta dtll'lran" en; Comeré della Sera, 19 Noviembre 1978, pp.1-2. 
253. "II mítico capo della rivolta nell'lran" en; Corriere della Sera, 26 Noviembre 1978, 

P p . 1-2. 
254 . "Lecteta" en: (Unirá, l Diciembre 197S, p- 1. 
281- "Convcrsazione con Michel Foucauit" entrevista de Trombadore. D- (Diciembre 

1978) en: fí Comri lW) , IV. Enero/Marzo 1980 , no. 1, pp. 23-84 . 

-1979-

274. "Cours de Tamice 1 9 7 8 - 1 9 7 9 " = Naissancc de la biopolit.iu.ue en; Annuatrc du 
( jñlége de France, no. 79, 1979, pp. 367-372 . ("Nacimiento de la biopolítica".) 

* "La phobic de le ta t" ("La fobia del Estado") , extractos leídos en el Collége de France, 
3 Ule Enero 1979 . en Liberation, 30 Junio 1984, p- 21 . 

256 . "Préface" en: Bruclnier, P, Ktovoza, A., Enncmis de l'erat. Claix 1979, pp. 3-4. 
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* "...niais a quoi servent Íes pétitions?" ("...pero, ¿para qué sirven las peticiones'") , 
entrevista de Assouline, P, en; Les ívouveiles Littérdires, 1 Febteto 1979, no. 2672 , p. 4 

260. "Manieres de justice" ("Formas de ¡a justicia") en: Le Nowel Obsérvate» r, 5 Febrero 
1979, no. 743 , pp. 2 0 - 2 1 . 

2 6 1 . "Una polvcticra chiamara Islam" en: Corriere della Sera, 13 Febrero 1979, p. 1. 
259 . "Lespnt d'un monde sans esprit" ("El espíritu del mundo sin espíritu"), entrevista de 

Briére, C. en Blanchet, P, en: Briére, C , íilanchet, E, Irán la rcvotution au nom de dieu 
("irán, la revolución en nombre de Dios") (París: Seuil, M a n o 1 9 7 9 ) . pp. 227 -241-

262 . "Réponse" {"Respuesta") en: Le Maíin, 26 M a n o 1979, p. 15. 
2 6 3 . "La loi et la pudeur" ("La ley y el pudor") , entrevista de Danet , j . , Hahn, P, 

Hocquennghcm (4 Abril 1978 ) en; Rechercfies, 1 9 7 9 . no. 37, pp. 6 9 - 9 2 . 
264. " U n plaisir si simple" ("Un placer tan simple") en: Legai pied 1 Abril 1979, no. I, pp. 

1 y 10. 
2 6 5 . "Lettre ouvertc a Mehdi Bazargan" ("Carta abierta a Mehdi Bazargan") en: Le 

Nowel ObsertMteur, 14 Abril 1979, no. 753 , p. 46 . 
266. "Pout une morale de 1'incomfort" ("Para una moral del no-confort") en: Le Nortee! 

Obseriateur, 23 Abril 1979, no. 754 , pp. 8 2 - 8 3 . 
267 . "Le moment de vcritc" ("El momento de verdad") en; Le Matiri, 25 de Abril 1979, 

p. 20. 
268. "Vivre autrement le temps" {Vivir el tiempo de otro modo") en; Le NüHvef 

Obseruateur, 30 de Abril 1979, no. 7 5 5 . p. 88 . 
269 . "ínutile de se souleverí" ("<Es inútil revelarse í") en: Le Monde, 11 Mayo 1979 , pp. 

1-2. 
270. "La stratégic du pourtour" ("La estrategia del circuito") en: Le Nottvel ObserwJtewr, 

28 Mayo d e l 9 7 9 , no. 759 , p. 57. 
2 8 3 . "Le Nouve! Observateur et l'unione delle sinistre", extractos de un diálogo, 23 de 

Julio con Daniel, J., ÍJÉre des Rupturc (París; Grasset, 1979 ) en: Spirali. Giomu/e mterna-
Ztotwte di cultura. 1980 , ¡11, no. 15, pp 5 3 - 5 5 . 

271 . "Le problémc des refugies est un présage de la grye migration du XXIe siécle", entre
vista de Uno, H., en: Sfníltan frasuio, 17 Agosto 1979, pp. 34-35. 

2 9 1 . "Omnis et singular, ¡m. TowarJs a criticism of "Political Reason". ("Lo universal y lo 
singular- Hacia un criticismo de la "Razón Polírica"), lecturas de Tannet en Stanford 
University, 10 y 16 Octubre de 1979, en: T/ie Tíinner iectures. Human valué, II (Salt Lake 
City: Editorial de la Universidad de Utah, 1 9 8 1 ) , pp. 2 2 5 - 2 5 4 . 

* "Lettre de Michel Foucauit" en; Bogdimoff, G. en í., Leítet science-fiction (París 1979 ) , 
p. 35. 

272 . "Foucauit Examines Reason en Service of State P o n e r " en: Cumpws Repi>r: 24 
Octubte 1979, 12, no.6, pp. 5-6 . 

280 . "Conversaciones con Michel Foucauit", entrevista de Dillon en; The tíiree penny 
relien: 1. 1980, pp. 4 -5 . 

2 7 3 . "Luttes autt>ur des prisons" ("Combates acreca de ias prisiones"), entrevista de 
Colcombet, F. et a!. Bajo et seudónimo de L. Apert, en: H.sprtt, no. 11: Toujours les ptisons. 
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289. "Cours J e l'année 1 9 7 9 - 1 9 8 0 " = Du gouvernement J e s vivants en: Aimuaire du 
( : - i%e de Fronte, 8C, 1 9 7 9 - 1 9 8 0 , pp- 4 4 9 - 4 5 2 . 

* "manuscrito*, ejemplar d e r r a b a d o J e las lecturas de! 9 de Enero, 16 Enero, 13 Febrero 
iTi 20 Febrero. { D 2 5 1 } 

275. "Prétace" en: Knofíelspiess, R., Q.H.S. Quarrier de Haute Securité, París 1980, pp. 
11-16. 

276. "Introducción" en Foncanlt, **manuscrito. : Herculine Barbin, (Eng. ed.) , New York 
19o0, pp. VU-XVIU. 
- 287 "Le vrai sexe" ("El sexo verdadero") en: Areadie, Noviembre 1980, 27, no.3, pp, 617 
- 625. 

279. "Posiiace" en: Perror, e.a., Dmpossihle prison.("La prisión imposible"), París 1980. 
PP. 316-318 . 

282. "lóujours les prisons" ("Siempre las prisiones"), discusión con Thibaud, P, en: 
l.'b'spm, 1980, no. 1, pp. 1 8 4 - 1 8 6 . 

284. "Les quatre cavalíers de l'Apocalypse" ("Los cuatro caballeros de! Apocalipsis"), 
enrrevista de Sobel, 13., en: Garuéis du Cinema, Febrero 1980, hors serie 6, pp. 95 -96 . 

285 . "Le philosophe masqué" (El filósofo enmascarado), entrevista de Delacampagne, O , 
i'ii: Le Monde, 6 Abril 1980, pp. I en XVII. 

286. "Uimagination du XlXe siécle" ("Limmaginaziüne dell'Ottocento") en: Ccnriere ik\ sera, 
iO Septiembre 1980. no. 223 , p. 3 288 "Roly Barthes" en: Annuaire du Cbiíége de Frunce. 80 , 
1980, pp. 61-62 . 

2 9 5 "Sexuality y solitude" ("Sexualidad y soledad"), seminario con Richard Sennet en 
New York (Noviembre 1980 ) en: London retieu ¡ o/ booh. 21 Mayo -3 Junio 1981 , pp. 3-7. 
* ' m a n u s c r i t o * , "Verdad y subjetividad", lecturas de Howinson en Berkcley 20 y 21 
Octubre , mecanografiado. 

* "Power, Moral Valúes, and the Inrellecrual" (Poder, valores morales, y el intelectual), 
entrevista de Bess, extractos publicados en Daily Caliíornian 10 Noviembre 80 , versión com
pleta publicada en History of the Presen! 1988 no. 4, pp. 1-2 ,11-13 . 

* "Subjectiviry and Truth" (Subjetividad y verdad], leído en el Dartmonth College 17 
Noviembre 1980, en Political Tbeory. Mayo 1993 , 21 no .2 , pp. 1 9 8 - 2 1 0 
- "Christianity and Confession" [Cristianismo y Confesión], leído en el Darimoulh College el 
24 de Noviembre 1980 , en Política! Tfieory, Mayo 1993 , 21 no. 2, pp. 2 10-227 . 
[El texto de estas lee [utas, excepto algunos cambios menores, es similar a la versión de las lec-
imas llevadas a cabo en Howinson el 2 0 y 21 Octubre 1980.] 

-1981-

304. "Cours de l'amiée" = Subjectiviré et vériré ("Subjetividad y verdad") en: Annuatre 
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J » Colige di France, 8 1 , 1981 , pp. 3 8 5 - 3 8 9 . 
290 . "Préface a la deuxiéme édition" en: Verdes, J., De la strurégie judiciaire [Sobre la 

estrategia judicial) (París: Minutt, 1981) , pp. 5-1.5. 
293. "De l'amitié coinmc mode de vie" [De la amistad c o m o forma de vida], entrevista 

de de Cecear,-, R „ Dante, ] . , Le Bitoux, j . en: Le Gai P<ed, Abril 1981 , no 5, pp, 38 -39 . 
294 . "Le dossier peine de mort" (Archivo: La pena de muertei en: Les Nouvdles 

Littéraireí, 16 Abril 1981 , no. 2783, p. 17. 
3 5 9 "Pntretien: L'intellectucl et les pouvoirs" ("Entrevista: El intelectual y los 

poderes"), entrevista de Ponier. C. en Watte, P. (14 Mayo 1981 ) , en: La Rcvue Nouvelle, 
Octubre 1984, X X X , no. 10, p P . 338-345 . 

349 . "Entrevista con Michel Foucauit". entrevista de Wit, J. en Ftancois, ] . . 22 Mayo 
1981 . en: {Crisis, Marzo 1984, pp 47-58 , 

* "manuscri to* "Mal faire, diré vrai. Fonctions de l'aveu", | Actuar mal, decir la verdad. 
Función de la confesión.), versión mecanografiada del curso Mayo-Junio en el Departamento 
ele Leyes de la Universidad Católica de Louvain, Belgium, 159 pp. ( D 2 0 1 } 

* "Entretien avec Michel Foucauit" videoenttevista de Berten, A. en Louvain, Mayo 1981, 
en LeGenrede ('fusione. Les cahiers du C.R.i.F.. spring 1988, no. 37/38, pp.9-19. { D 2 0 0 } 

296. "Est-t-il done ímportant de penser'" (¿Es importante pensar') , entrevista de Etibon, 
D , e n : LibéraiUm. 30 Mayo 1981 , pp 21 

355. "Face aux gouvernements, les droits de T homme" [Frente a los gobiernos, los dere
chos del hombre.) intetvención en Ginebra, junio 1981 , en: LibéVatmn, 30 Junio-1 julio 1984, 
no. 967 , p. 22 . 

2 9 8 . "Michel Foucauit: II faut tout repenser la loi et la prison" [Hay que repensar la ley 
y la prisión) en: Liberation, 5 ]ulio 1 9 8 ! , p. 2. 

299. "Lacan ii "libtratore" della psicanalisi" ("Lacan, el liberador del psicoanálisis"), 
entrevista de Fornari, F. en Nobccourt. Jen : Corriere della sera, 11 Septiembre 1981, p. 2. 

.300. " Q i n t r e les peines de subsiiturion' ("Contta las penas de sustitución") en: 
Liberar™, 18 Septiembre 1981, no. 108, p. 5. 

3 0 1 . "Punir est la chose la plus difficile qui soit" ("Castigar es la cosa más difícil que exis
te"} , entrevista de Spire, A., en: Témoigwige efiréíieti, 28 Septiembre 1981 , no. 1942, p. 30. 

313. "The social triumph of the sexual will" [Hl triunfo social del deseo sexual|, entre
vista de Barbedeire. G. 20 Octubre 1981, en: Amone, metí, among uimien. Amsterdam 1983. 

8 "Ftance's philosopher of power" (Los filósofos franceses del poder), entrevista de 
Burlón, O-, Fncdrichs S., en: Time, 16 Noviembre 1981 . pp. 58 -59 . 

308. "Conversación con Schoetler, Vií 3 Diciembre 1981 , grabada por Courant, G., en: 
Wemer Scfiroetíer, Goer/ie Íusiíihi/Lj Cinema ifieque Francatse, 1982. pp. 39-47 . 

302. "Les réponses de Pierre Vidal-Naquet et de Michel Foucauit" en: Liberation. 18 
Diciembre 1981 , no. 185, p. 12. 

303. "Notes sur ce qu' lir et entend" (Notas sobre el que lee y escuehal en: Le Nomel 
Obsetviueur, 19 Diciembre 1981 . no, 8 9 3 . p. 21 . 
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> LHcrméneut ique du stiicr. Cours au College de France, 1981 - 1 9 8 2 . París: 
Vuil/Galimard, 2001 (La Hermenéutica del sujeta) 323 "Cours de ! :nnnée 1981 -1982 = 
L'lierméncutiquc de s o f (La hermenéutica de sí mismo) en: Annnmre ¿u College de France, 8 2 , 
1982, pp. 3 9 3 - 4 0 6 . 

* "Herméneutique du sujet", extractos de las lecturas realizadas en el College de France, 
<>. 13. 27 Enero, 3, 10, 17, 24 Febrero y 10 Mario, en Concordia no. 12, 1988, pp. 4 4 - 6 8 . 

* "Subjectivité ct vérité. Cours du 6 janvici 1982", ("Subjetividad y verdad. Curso del 
(i de Enero de 1982" ) , editada y presemeda por Fréderic Oros, en Cirés 2/2000, (París: P U F ) 
pp. 143-178 . 

309. "Le premier pas de la colonisation de l 'Occident" ("Rettishi heno kaiki") (Ei pri
mer paso en la colonización de Occidente) , entrevista de De Beaucé, T y Polak, C. grabada 
en París, 17 Enero 1982. en: Giüó-Kórotí, Marro 1982. 

306. "The Subjcct y Powet" ("El sujeto y el Poder") , prólogo en : Dteyfus, H. en Rabinote, 
P. Michel Foucault. Beyoncf struetnraitsm y lienneneiüis ("Más allá del estructuralismo y la her
menéutica") (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1 9 8 2 ) , pp. 208- 226; también en Critical 
inquiry, (investigaciones críteas], 1982, pp. 7 7 7 - 7 9 5 . 

307 . "La pensée, l 'émotion" ("El pensamiento, la emoción") en: Mtcíiais, D , 
PlioMgrupfiies de 1958 a 1982 (París: muséc d'Art moderne de la ville de París, 1 9 8 2 ) , 
pp 111-VH. 

310 . "Spacc, knowledge y power" |Éspacio, conocimiento y poderj. entrevista de 
Rabinow, P, en: Sk;dine, rfie nrchiíecture y desígn retieu-, Marzo 1982, pp. 16-20. 

* "Rcspuesra a Susan Sonrag" en: Sulw News, 2 Marzo 1982, p. 1.3. 
311 . "Histoire er homosexualité" ("Historia y homosexualidad"), entrevista de joeeker, 

J. h Ouerd, + *manuscriro., Sanzio, A. , en: Masques, Spring 1982, no. 13, pp. 14-24. 
312 . "Le combar de la chasteté" (El combare de la castidad) en: ConiTrumicarions, Mayo 

1982, no. 35 , pp. 15-25 . 
$32. "Rever de ses piaisirs. Sur Tonirocritique J 'Artémidore" (Soñar con sus placeres. 

Sobre la critica onírica de Arremidoro), leído en Grcnoble 18 Mayo 1982, en: Rec/ierches sur 
la pliilosopliíe et le language [Investigación sobre la filosofía y el lenguaje), 1983, no. 3., pp. 53-
78. - capítulo 1 de Histoire de la Scxualitc III. 

330. "Srructuralism y post-structuratism ("Estructuralismo y post-estructuralismo"),Una 
entrevista con Michel Foucault" entrevista de Raulet, G. en Mayo 1982. en: Télos, primavera 
1983, no. 55 , pp. 195-211 . 

314. "Des caresses d'hommes considérées comme un art" ("Las caricias de los hombres 
vistas como un arte") en: Liberar™, I junio 1982, p. 27. 

* "manuscrito* [sin título) versión mecanografiada. 31 Mayo y 26 Junio 1982 pata la 
University of Toronto. Canadá. { • 2 4 3 } 

336 . "Michel Foucault ". entrevista de Riggins. S. 22 Junio 1982, en: Er/ios 2 2 - 1 - 8 3 , no 
2 pp. 4-9 . 

3 5 8 . "Ao interview: sex, power and the politics of identity" ("Una entrevista: sexo, poder 
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y las pL>líric3S de la identidad"), entrevista de Gallagher, B. en Wilson. A . en junio 1982, en: 
The Advocare, 7 Agosto 1984, no. 400 , pp- 2 6 - 3 0 en 58. 

316. "Le terrorisme ici et la" ("El terrorismo aquí y allá"), entrevista de Erihon, D., en: 
Liberation, 3 Septiembre 1982 , p. 12. 

317 . "Sexual choice, sexual acr" [Elección sexual y acto sexual), entrevista de O'Higgins, 
j - , en: Salmagimdi, otoño 1982, no. 58-59 , pp. 10-24. "Lorsque l'amant part en taxi," 
("Cuando el amante se va en taxi") en: Gai Pied, no 151, 1985 3 0 5 "Pierre Boulez ou I ecran 
ttaversé" ("Pierre Bouleí o la pantalla atravesada") eiv Le N'ouvei Observateui, 2 Octubre 
1982, no. 934 , pp. 9 5 - 9 6 . 

> Le Désordrc des famillcs. Lettres de cachet des archives de la Rastille au XVNIc íiécle, 
con Arlette Fargc (París: Collection Archives, 1 9 8 2 ) . ("echa de edición Octubre 1982. (El 
desorden de las familias. Lettres de cachet de los archivos de la Bastilla del siglo XVll l . ) 

3 1 8 . "Foucauit, non aux compromis" (Foucauit, no a [os compromisos), entrevista de 
Suriur, R., en: Le Gai Píed, Octubre 1982, no. 43 . p 9 

319 . "Michel Foucauit: "II n'y a pas de ncuttalité possible" (" Michel Foucauit: N o exis
te neutralidad posible"), entrevista de Enbon, D. y Lévy-Willard, A., en: Liberation, 9 -10 
Octubre 1982, no. 434 , p. 3. 

320. "En abyonnant les Polonais, nous renoncons a une part de nous-memes" 
with Signorer, S., entrevista de Blyet, R, en: Le Nouvel Observateur, 9 Octubre 1982, no- 9 3 5 . 
p. 52. 

321 . "L'experience mótale et sociale des Polonais ne peut plus étre efface" ("La expe
riencia moral y social de los polacos no puede ser desterrada"), entrevista de Anquetii, G-, en: 
Les Nouveíles Littéraíres, 14 Octubre 1982, no. 2857 , pp 8 -9 . 

362. " Truth, powet, self. (Verdad, poder y sí mismo). " U n a entrevista con Michel 
Foucauit" de Martin, R. grabada 25 Octubre 1982 en; Technologies of the Sel/, ("Tecnologías 
del sí mismo") ed. by L.Martin et al (Amberts: Univ. of Massachusets Press, 1988 ) , pp, 9 - 1 5 . 

3 6 3 . "Technologies of the Self", lectura en la Vermont University, Octubre 1982, en ; 
Technologies of the Sel/, editado por L. Martín et. al, (AmhcrtS: Univ. of Massachusets Ptess, 
1 9 8 8 ) , pp. 16-49. 

364- "The Political technology of individuáis" ((-a tecnología política de los individuos), 
lecturas en la Vermont University en Octubre 1982, en Technologies of the Sel/, ed. by L.Martin 
et a l , (Amherts; Univ. of Massachusets Ptess, 1 9 8 8 ) . pp-145-162. 

322 "L'age d'or de la lettre de cachet" ("La edad de oro de la lettre de cachet" ) review 
of Désordcrc des familles y entrevista de Hersant, Y., en: L'express, 26 Noviembre 1982, no. 
1638 , p- 36 . * " ! 9 t h cenmry imaginación" en: Se mióte x t ( c ) , 4 , 1982 . no. 2. . pp. 182-190 . 

-1983-

338 . "Cours de l'année 1 9 8 2 - 1 9 8 3 " = Usage des plaisirs et techniques de soi; en: 
Aniraaiie deí Collége de France, 8 3 , 1983, p. 44-("Curso de los años 1982-83 , El uso de los 
placeres y las récnicas de sí"). 

351 . "Qu'est ce que les Lumieres->",(í'Oué es la Ilustración') "L'art du diré vrai" (El arte 
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tic decir la verdad) , leído en el College J e France , 5 de t n e r o 1983 
• "Un cours inédit, ("Un curso inédiro") en: Mtiguíme LtítéVíurc. Mayo 1984, no. 207, pp. 34-

¡9. 
327. "Ca ne intéresse pas" (Eso no interesa), **manuscrito" en: Le Maün. 10 Enero 1983, 

no. 1825, p. 27. 
324. "Des Travaux" ("Los trabajos") en: V e w , P, Les Orees oní-ils cru ti leurs rnyifies? 

(i Los griegos Han creído en sus mitos?") París, 1983, p. 9 (Febrero 1983) 
339. " W h a t is Enlightenmcm?" ("¿Qué es la ilustración.'") en: The Foticanlt Reuder, ed. 

by Paul Rabinow (New Yotk: Panrheon, 1984) , pp. 32-50 . 
328 "A propos des faiseurs de l'hisroire" ("A propósito de los hacedores de la historia"), 

entrevista de Eribon, D., en: Ltbérnrion, 21 Enero 1983, p. 22-
329 "Lécriture de soí" ("La escritura de sí") en: Corps écrrt, ( Cuerpo escrito). Febrero 

1 9 8 ) , no. 5, pp. 3-23. 
3.31. "An exchange" ("Un inrercambio"), discusión con Stonc, L. en: New Y»r¡¡ Reeieu' oj 

liiKjfcs, 30 no 5 . 31 M a n o 1983, pp. 4 2 - 4 4 . 
3 4 ! . "Pohtics y Ethics: An interview" ("Política y Etica; Una entrevista"), discusión con 

Rabinow, P, Taylor, C , jay, " m a n u s c r i t o , j . , Rorty, R. en Lowenthal. L., en Abril 1983, en: The 
Foucauli Reader, ediraJo por Paul Rabinow (New Yotk: Pantheon, 1984) , pp. 373-380. 

325 "Un systéme finí face a une Jemie infinic" ("Un sistema infinito trente a un medio 
infinito"), entrevista de Bono, R., en: Bono, f?, Secante Sociufe. i'En;en (París.1 Syros, 1983) , 
pp. 39 -63 . 

326. " The gencalogy of ethics. An overview ot Work en progress" ("La genealogía J e la 
ética. Una visión en curso") , discusión con Dreyfus, ¡ i . en Rabinow, P en Abril 1983, en: 
Drey/io, H., Ríibinou/, P, MicM Fcntcaulr. BeyonJ structuralísm y Hermenewics Sccond edition 
(Chicago: Univ of Chicago Press, 1983 ) , pp. 229-252 ; - un fragmenro ha sido traducido c o m o 
"Le sexe comme une morale" ("El sexo como una moral") en Le ¡\ouvel Observateur, 1 de 
huno 1984. 

344 = exisre una versión revisada por el autor de "The gcnealogy of crhics" Genealogía 
J e la Eticaj en Dreyfus & Rahismu book. 

333. "Foucault/Boiilcz- La musique contemporaine er le public" ("Foucault/Boulez. La 
música contemporánea y el público"), conversación entre Foucault y Boiile;, en: C N A C 
nmj;íttijie, Mayo-junio 1983, no. 15, pp. 10-12. 

334. "La Pologne et aprés. 7" ("Polonia, <y después.'"), discusión con Maire, E., en: Le 
l'Kbiu. Mavo 198.3, no. 25 , pp. 3-34-

337 "... ils onr declaré... sur le pacifisme: sa nature, ses dangers, ses illusions" ("...se han 
pronuncia Jo . . . sobre el pacifismo: su naturaleza, sus peligros, sus ilusiones"), algunos informes 
han sido presentados en el Congreso J e París 3 y 4 junio, en: Géopo/iriijue. Revue de l'Insrirur 
internacional de gcopolirique. no. 4: Un colloquc intcrnational de l'I.l.G. Cuerre et paix: que-
11c guerre? quclle paix?, ("La guerra y la paz, ¿cuál guerra, cuál paz?"), Fal! 1983, p, 76 

3 35. "Vous eres dangereux" ("L.'stcdes son peligrosos") en: Liberation, 10 junio 1983, 
P . 20. 

* carta a Hervé Guiberr of 28 julio 1983 en: L'Aurre Journal. 10 Diciembre 1985. p. 5. 
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343. "Archeology of a passion ("Arqueología de la pasión"), postfacio a la traducción 
inglesa de "Raymond Roussel" = entrevisra de Ruas, C , 15 Septiembre 1983. en MítgatÍFie 
Lriérairc no. 221 7/8 ¡ 9 8 5 . 

Discourse and Truth. T h e probtematization of parrhesia (Discurso y Verdad. La problc-
matización de la parrhesia. (Evanston, Illinois: Northwestern Univeisity, 1985) . 6 lectures en 
Berkerley, Califomie entre el 10 Octubre y el 30 Noviembre, basada en grabaciones y notas. 
Aparición de la ttaducción holandesa de Patresia (Amsterdam: Krisish 1989) . 

340. "Prefacio a la Historia de la Sexualidad", versión inglesa en The Foucauit Reader 
(New York: Pantheon, 1984 ) , p .333-339 . = 338 "Usage des plaisirs et tcchniqucs de soi" en: 
Le Debut, Noviembre 1983, no. 27, pp. 4 6 - 7 2 . 

346. "Qu'appelc-i- punir?" ( iA que llamamos castigar?), entrevista de Ringelheim, F. en 
Diciembre 1983, en: Reme de 1'nTiiversnc de Bruxefles, 1984, no. 1-3, pp. 35 -46 . 
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345. "Foucauit", autobiografía en Dictionnairc des Philosophes (París: PUF, 1984) vol. i, 
pp.941-944 , bajo el seudónimo de Maurice Florence; en colaboración con Francois Ewald. 

356 . "Léthique de souci de soi comme prarique de liberte" (La ética del cuidado de sí 
como una práctica de la libertad), entrevista de Forncr-Bctancourt, R. et al. 20 Enero 1984, 
en: Concordia no. 6, 1984, pp. 9 9 - 1 1 6 . 

347. "Le souci de la veriré", ("El cuidado de la verdad"), artículo homenaje a Ph. Aries, 
en: Le ¡Vouire! Obseruafeur, 17 Febrero 1984, no. 1006, pp. 74 -75 . 

348. "Le style de l'hisíoire" (El estilo de la historia), entrevista de Farge, A. et al., en: Le 
Mütin. 21 Febrero 1984, pp- 2 0 - 2 1 . 

3 5 3 . "Interview de Michel Foucauit", entrevista de Baker, C. en Abril 1984, en: Actes, 
no. 45/46. 1984, pp. 3-6. 

352. "Aux sources du plaisir" ("Alie fonti del piacere") ("Hacia las fuentes del placer") , 
entrevista de Fontana. A., gtabada el 25 Abril 1984, una versión incompleta ha aparecido 
bajo este título en: Panorama, 28 Mayo 1984, no 9 4 5 , pp. 186-193 . 

= 357 "Une estilétique de 1'existente". (Una estética de la existencia), versión completa 
de la entrevista de Fontana, A. 25 Abril, en: Le Monde, 15 Julio 1984, p. x¡. 

342 . "Polemics, Politics y Problemiíations. A n interview with Michel Foucauit" 
(Polémicas, Políticas y Problem a tiz aciones), entrevista de Rabinow, P en Mayo 1984, en: The 
Foucauh Reader, ed. by Paul Rabinow (New York: Pantheon. 1984 ) , pp. 381 -390 . 

350 . "Le souci de la venté" (Et cuidado de ta verdad), entrevista de Ewald, E, en: 
Magaz,iiie LittéruirL', Mayo 1984. no. 207, pp . 18-23. 

* "Michel Foucauit. Pour en finer avec les mensonges" ("Michel Foucauit Para terminar 
con las mentiras"), entrevista de Eribon, D. en Mayo 1984, en Le Noufel übservatekr 21-6-85 

354. "Le reronr de la morale" (El retorno de la moral), entrevista de Barbedette, G. en 
Scala, A. grabada el 29 de Mayo 1984, en: Les N'uuveiJes Linéraires. 28 Junio 1984, pp- 3 7 - 4 1 . 

> Histoire de la sexualité II, L'usage des plaisirs (París: (ialliinard. 1984) , aparecida en 
Mayo. (La historia de la sexualidad. 11. El uso de los placeres.) 
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> Histoire de la sexualité III, Le süuci de S O L (París: Gallimard, 1984) aparecida en Jimio 
1 La hisroria de la sexuaiidaJ. líí. El cuidado de sí mismo.) 

*Don't cry fbr me Academia" ("Ko llores por mí, Academia") , informe de Horvir: , P, en: 
The Imuseuf'K", 2 de Agosro 1984, pag 78 - 8 1 . 
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> Dits et Ecrits, Dichos y escriros, París, Gallimard, 1994, 4 vol. Publicados bajo la direc
ción de Daniel Defert y Francois Ewald. Reúne el total de los textos dispersos, documentos, 
entrevistas, diálogos, conversaciones, intervenciones en congresos, etc. , consignados en la 
presente bibliografía. 

-Obras de M.Foucauit traducidas al inglés-

1. Foucault, M, ( 1 9 6 5 ) , iViadness and Geiliíatton A Hisrory o / Í R U U T I I R Y in t/ie Age o/Retisnn. 

(R. Howard ttans). London: Tavistock, 1965 . 
2. Foucault, M. ( 1 9 7 6 ) . .Vienral ílinessand Psvchdojry (A. M. Sheridan-Snurh). New York: 

Harper and Row. 
3. Foucault, M. ( 1 9 7 3 ) . T/ie Birtli of iheciinic: An Archeology ofMedkaí Percepción. ( A . M. 

Sheridan-Smith trans.) London. Tavistock, 1 9 7 0 . 
4. Foucault, M. ( 1 9 7 0 ) . T/ie Order of Tfiings A j í Arcfieolojj of the Human Sciences (trans 

anonymous) London: Tavistock. 
5. Foucault, M. ( 1 9 7 2 ) . The Archeology of fínoteledge, (A. M. Sheridan-Smith trans). 

London: Tavistock. 
6. Foucault, M. ( 1 9 8 1 ) . *The Order of Discourse' (R. Young rrans). In Untving the Texr: 

A Posrs truc tura lis t Reader. R. Young (ed.) London: Routledge. 
7. Foucault. M. (1975) . 1, Píerre RiVere, Haumg .Slaughlered rrty Jvíodier, Sisrer and my 

fírodier: A Case of parricide in Ninereeth Cenrnry. ed. Fotieatdt (F. jellinek trans) . 
Harniondworth: Penguin. 

8 . Foucault, M. ( 1 9 7 7 ) . Discipline and Puuish: '('lie ftirrh o/ t/ie Prison (A. M. Sherídan-
Snnrh trans). Harmondsworth; Penguin. 

9. Foucault, M. ( 1 9 7 8 ) . The History o) Sexualíiv: An fwrnduciion (R. Hutley trans). 
Harmondsworth: Penguin 

10. Foucault. M. ( 1 9 8 0 ) . HeTcidiue Barhin: Being the RecenrK Discíjfered Memoirs of a 
\ rineleerh-Cent ury Frenefi Heminphrodire, Edited and with a note by Foucault (R. McDougall 
trans). New York: Pantheon. 

11. Foucault, M. ( 1 9 8 5 ) . The Use of Pleasure (R. Hurley trans). Harmondsworth: 
Penguin. 

12. Foucault, M. ( 1 9 8 6 ) . Tile Cure of the Sel/ (R. Hurley trans.) Harmondsworth: 
Penguin. 

I 3. Foucault, M. ( 1 9 8 9 ) . This ij no! a Pipe University of California Press, 
14. Canguilhem, G. tk Foucault, M. ( 1 9 9 1 ) . The .Wmtial atii! tfie Ptit/iologica! M1T Press. 
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Am h til, hs í-iy m e l é s 

1. Foucauit. M. ( 1 9 7 7 ) , Language, Counier-memm-y Piaakc: Sekcied Jn ten-leus and 
Ensays, (D. F. ¡íouchard, Ed.) (New York: Cornell University Press. Includes: 'Préface ro 
transgression', Language to infinity', 'The father's "no"' , 'Intellectuals and powcr' (with 
Gilíes Deleuie). 

2. Foucauit, M ( 1 9 7 7 ) . Power, Truth, Stratcgy. 
3. Foucauit, M. ( 1 9 7 8 ) . Politics and the study of discourse. Idealagy and Corociousness, 3, 

1978 , 7-26 . 
4 Foucauit. M. ( 1 9 7 9 ) . My btxiy, this paper, this fitc, Oxford Literary Revietv 4:1 , 9 -28 . 
5. Foucauit, M. ( 1 9 8 0 ) . Pou'er/rvtioujledge. Seieetcd ínteiwu '5 and Other vt'ntmgs, ¡ 9 7 2 - 7 7 , 

(C. Gordeon, Ed.) Brighion: Hatvestcr. 
6. Foucauit, M. ( 1 9 8 2 ) . T h e suhject and poner, In H. Dryfus and P Rabinow, (Eds.) 

Miciiei Foucauit: Reyond StruauraUsm and l íeniieneiíiics. London: Harvcster Whearshcaí. 
7. Foucauit, M. ( 1 9 8 3 ) . Sttuctutalism and poststructutatism: an interview with Michel 

Foucauit. Tifas. 55, pp, 195-2 11. 
8 . Foucauit, M. ( 1 9 8 4 ) . The Foucauit Reader (R Rahinow, Ed.) (Hamondsworth; Penguin, 

1984 . Includes: W h a t is an author?, Nietzsche, genealogy, history-, W h a t is Enlightcnment?; 
Politics and ethics; an interview; Space, knowiedge and power; O n the genealogy of ethics: 
an ovcrview of worlc in progress; Polemics, potttics and problematisations: A n interview with 
Michel Foucauit: Ptcface to The Hisiory of Sexwiítty, Vo. 2. 

9 . Foucauit, M. ( 1 9 8 5 ) . Sexualiry and solitude. In On Srgns: A Semiotic Reudcr M. Blonsky 
(Ed.) . Oxford; Blackwcl!. 

10. Foucauit, M. ( 1 9 8 8 ) . The ethic of rhe care for the self as a practicc of freedom. In 
The Final Foucauit, J, Bcmauer and D. Rasmussen ( E d s ) , Cambridge Mass.. M1T Press, 

11. Foucauit, M. ( 1 9 8 8 ) Foucault/Blanchot. /.one Books. 
12. Foucauit, M. ( 1 9 8 8 ) . Poíitics, Pfiílosopfiy, Culture; interviews and Other Wntings, 1977-

1984. L. Kritmian ( E d ) London: Routledge, Includes: Social sccurity; Politics and reason, 
An aestehtics of existe ncc ; Sexual c.hoice, sexual act: Foucauit and homosexual i tyi 1 he 
return of morality; T h e art of telling che truth. 

13. Foucauit, M, ( 1 9 8 8 ) . Death and the Labyrinth. 
14 Foucauit, M. ( 1 9 8 9 ) . Foucauit Live: interviews 1966-84 . New York: Semiotext(c) . 
15 Foucauit, M. ( 1 9 9 1 ) . Govemmentaliry, in The Foucauli Effect: Stadies in Gofemmentaíiry. 

G. Burchell, C. Gotdon and P Miller (Eds) London: Harvester Wheatsheaf 
16. Foucauit. M. ( 1 9 9 1 ) , Remarks on Marx (New York: Semioiext(e) . 
17. Foucauit. M. ( 1 9 9 7 ) . In P Rabinow (Ed.) Ethics: Subjectivity and Truth (Essauitil Works 

of Michel Foucauit, Vol l )Ncw York: New Press 
18. Foucauit, M. Si Faubion, james. !n Robett Hurley, Paul Rabinow (Eds.) AestJietics. 

Mechad, tind E¡iistemology : Essential Works of Foucauit, 1954-1984 . 
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-Textos sobre Michel Foucault-

-Jean-Marie Auzias, Michel Foucauit, Qui suis-je' La ni a mi facture, 1986-
-]can fíaudrillard, Oubiier Foucauit. P, éd. Galilée 1977, 8 8 p. 
-D.F.Bouchard, Introd. Langttage, counter-Triemory, practica; selecied essuvs and ¿nteriieits. 

Trad. D.FBouchard y S.Simon. Ithaca N.Y. C o m e l í U.P 1977 240 p. incluye 9 textos de 
M.Foucauit traducidos al inglés. 

-G.Canguilhem, Micfieí Foucauit, p/ulosoplie, Rencontre intemationaie, París 9, 10, 11 
1988 Oes travaux, Senil, 1988 . 

-Vtnccnt Descombcs Le tríeme et l'uutre. Minuit 1979. Voir chap,4. Critique de l'histoire. 
•Hubert L. Dtcyfus And Paul Rabinow. Micheí Foucauit: Beyond structuraitsm and kerme-

neuiics. Postfacio y entrevista por M Foucauit. Chicago, University oi Chicago Press 1 9 8 Í , 
x xvin, 271 p. ttad. francesa- Gal!. 1984-

-Annie GuéJez, Foucauit, P. P U F . 1972, 1 ! 7 p. incluye los compendios de ios cursos 
1970-74 dados en el Collége de France bajo el título genera! de Histoire des sysiémes de pe li
sie.(Historia de los sistemas de pensamiento.) 

-Angele Kremer-Marietti, Foucauit et í'archéoio^ie du savoir, P, Seghers 1974, 243. incluye 
los compendios de los cursos 1 9 7 0 - 7 4 dados en el Collége de France (p. 195-234)-

-Hilary Ptitnam, fiaison et histoire, Minuit 1984 , voir chap.7, 
-FJdward Saíd, Begiunings: Methods cu id Inteniions, N.Y. Basic Books 1 9 7 5 . 
-ííernard Sichére, i Lautre histoire : a partir de Miche! Foucauit. "¡el Quel, no. 86 , 1980 . 

También L'lnfini, hiver 1980. y Le moment lueanien, Gtassct, 1983, p 4 4 - 6 8 . 
-Paul Veyne, i Foucauit révoluiionnc 1'hLstoirc, in Comment on e'crit l'hisroire. (Cómo se 

escribe la historia) (Existe una traducción española A U MADRID, 1982)R, Seui!, col!. 
I'oints. 1979. p .201-242 . 

-Francpis Waill, Y a-í-ii une ¿písteme ¡tructuralisle! on D'une philosophie en deca du struc-
turalisme : Michel Foucauit , Qu'est-ce que le strucruralisme !, fi. Senil, 1968, p. 3 0 5 - 3 9 0 . 
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