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Deahesta consecuencia: la temdtica del hombre, a través de las ciencias

humanas* que.lo analizan comoser viviente, individuo que trabaja, sujeto

hablante, debe comprenderse a partir del surgimiento de la poblacién como

correlato de poder y objeto de saber. Después de todo,el hombre,tal como se

lo pensé y definié a partir de las llamadas ciencias humanasdel siglo xIx y tal

comolo hizo objeto de su reflexién el humanismode esa mismacenturia, no

es, en definitiva, otra cosa que unafigura de la poblacién. O bien digamos

que mientras el problema del poder se formulaba en la teorfa de la soberania,

frente a ésta no podia existir el hombre, sino dnicamentela nocién juridica

de sujeto de derecho. Por el contrario, a partir del momento en que como

contracaraya no de la soberanfa sino del gobierno, del arte de gobernar, apa-

recié la poblacién, podemos decir que el hombre fue a ella lo que él sujefo de

derecho habia sido al soberano. Listo, el paquete éstd atado y bien [atado].**

* Ciencias humanas: entre comillas en el manuscrito. *

* Conjetura: palabra inaudible.

Clase del 1° de febrero de 1978*

Elproblemadel “gobierno”en elsigloxv-Multiplicidadde lasprdc-

ticas de gobierno (gobierno de st, gobierno de las almas, gobierno de

los nifios, etc.) — Elproblemaespectfico delgobierno delEstado — El

punto de repulsién de la literatura sobre elgobierno: El Principe de

Maquiavelo — Breve historia de la recepcién de El Principe hasta el

siglo XIx—Elarte degobernar, distinto de la mera habilidad delprin-

cipe — Ejemplo de ese nuevo arte de gobernar: Le Miroirpolitique

de Guillaume de La Perriére (1555) — Un gobierno que encuentra

su fin en las “cosas”por dirigir — Regresién de la ley en beneficio de

tacticas diversas — Los obstaculos histéricos e institucionales a lapuesta

en accién de ese arte de gobernar hasta el siglo xvi — Elproblema

de la poblacién, factor esencial del desbloqueo del arte de gobernar

— El tridngulo gobierno-poblacién-economia polttica — Cuestiones

de método: elproyecto de una historia de la “gubernamentalidad”.

La sobrevaloracién delproblema del Estado.

ATRAVES DEL ANALISIS de algunos mecanismosde seguridad intenté ver cémo

aparecian los problemas especificos de la poblacién, y al observar con un

* Unaprimerateanscripcién de esta clase se publicé en la revista italiana Aut-Aus, nums.

167 y 168, septiembre-diciembre de 1978, reproducida en Actes, ntim. especial 54: Foucault hors
fes murs, verano de 1986, pp. 6-15, y reeditada en esas mismas condiciones, seguin la regla que

se habjan impuestolos edirores, en DE, vol. til, ntim. 239, pp. 635-657, con el titulo de “La

‘gouvernementalité”” (trad. esp.: “La gubernamentalidad”, en: Robert Castel e¢ al, Espacios de

poder, Madrid, Ediciones de la Piqueta, 1991]. Nuestra ediciénfue objeto de una revision

integral sobre la base de las grabaciones y el manuscrito.
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poco mds de detenimiénto esos problemas dela poblacidn,la vez pasada, como

{se] acordaran, pronto nos vimosen la necesidad de abordar el problema del

gobierno. En suma,se trataba de la introduccién, en esas primerasclases, de

la ‘serieSeguridad-poblacién-gobierno. Pues bien, lo que ahora querria inten-
tar inventariar es ese problema del gobierno.

Desde luego, canto en la Edad Media comoen Ja Antigiiedad grecorro-

mana nuncafaltaron esos tratados que se presentaban comoconsejosal prin-

cipe en cuanto a la manera de conducirse, de ejercer el poder, de conquistar la

aceptacion o el respeto de los stibditos; consejos para amar a Dios, obedecer a

- Dios, hacerregir en la ciudad de los hombresla ley de Dios,!ete. Pero creo que

_lo sorprendente, y bastante, es que a partir del xvIy en codoel periodo que va,

a grandes rasgos, de mediados de ese siglo hasta fines del siglo Xvill, vemosel

desarrollo y elflorecimiento de una serie muy considerable de tratados que ya

‘no se muestran exactamente comoconsejos al principe y tampoco,atin, como

ciencia de Ja politica, pero que, entre'el consejo al principe el tracado de cien-

cia polftica, se presentan comoartes de gobernar. Me parece que, en términos

generales, el problemadel “gobierno”* estalla enel siglo xvi, de manerasimul-

t4nea,acerca de muchas cuestiones diferentes y con multiples aspectos. RI pro-

blema, por ejemplo, del gobierno de si mismo. El retorno al estoicismo gira,

enedsiglo xvi, alrededor de esta reactualizacién delproblema: cémo gobernarse

asi mismo. El problema, igualmente, del gobierno delas almas y las conduc-

tas, quefue, claro esr, todo el problema dela pastoral catdlica y protestante.

EI problema del gobierno delos nifios, y aqui esr4 la gran probleméatica de la

pedagogia tal como aparecey se desarrolla en elsiglo xvi. Y por ultimo,tal vez,

el gobierno de los Estados por los principes. ¢Cémo gobernarse, cémoser gober-

nado, como gobernarales otres, por quién se debe aceptar ser gobernado, cémo

hacer para ser el mejor gobernante posible? Me parece que todos esos proble-

mas, en su intensidad y también en su multiplicidad, son muycaracteristicos

del siglo xvi, y ello en el punto de cruce, para decir las cosas de manera muy

esquematica, de dos movimientos, dos procesos: el proceso que, al deshacerlas

" Sobre esta tradicién de los “espejas de los principes”, cf. Pierre Hadot, “Fiirstenspiegel”,

en: Theodor Klauser (dir.), Reallexikon flir Antike und Christentum, Stuttgart, A. Heisemann,

1972, t. vill, cols, 555-632.
* Entre comillas en el manuscrito, p. 2.
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estructuras feudales, esta instalando, introduciendo fos grandes Estadosterti-
toriales, administrativos, coloniales, yun movimiento muy distinto que, por

lo demas, no carece deinterferencias con el primero, pero es complejo —nose
trata de analizar todo esto aqui~ y, con la Reforma luego con la Contrarfeforma,
pone en cuestién la manera deser espiritualmentedirigido en esta tierra hacia

la salvacién. Movimiento,por un lado, de concentracién estatal; movimiento,

porotro, de dispersién y disidencia religiosa: en el cruce entre ambos movi-

mientosse plantea, creo, con la intensidad particulardel siglo xvi, desde luego,

el problemadel “cémoser gobernado,por quién,hasta qué punto, con quéfifines,
mediante qué métodos?, La problematica global del gobierno.en general es a mi

. parecer el rasgo dominante deesta cuestién del gobierno enel siglo xvi.
Entoda la lirerarura sobre elgobierno quevaa Ilégar hasta finesdelsiglo XvUl,

- con la mutacién queincentaré sefialar dentro de unrato, en toda esa enorme

literatura sobre el gobierno que, entonces,se inaugura o, en todocaso,estalla,

explota a mediadosdel siglo XVI, quercfa limitarme.aaislar algunospuntos nota-

“bles, pues es unaliteratura inmensa y también monétona. Me gustarfa sim-
- plementeidentificar los puntos concernientesa la definicién mismade lo que
se entiende por gobiernodel Estado,lo que llamarfamos,para decirlo de alguna

’ manera, el gobierno en su forma politica. Para tratar de discernir algunos de
esos puntos notables en cuanto a la definicién del gobierno del Estado, creo
quefo més senciffo seria sin duda oponeresa masa de literatura sobre el gobierno
a un texto que, del siglo xvi al siglo xvill, no dejé de constituir, para esa lite-
ratura, una especie de punto de repulsién,explicito o implicito. Ese punto de
repulsién con respecto al cual, por oposicién [al cual] y [poref] rechazo del

cual se sittia la lireratura del gobierno, ese texto abominable, es desde luego

El Principe de Maquiavelo.? Texto cuya historia es interesante 0, mejor, a

cuyo respecto serfa interesante describir las relaciones que tuvo, justamente,

con todoslos textos que lo siguieron, criticaron o rechazaron.

{Ante todo,] E/Principe de Maquiavelo,[es preciso recordarlo,) no fue inme-
diatamente abominado[sino], al contrario, honrado por sus contempordneos

y sus sucesores directos, y volvié a serlo hasta fines del siglo Xvill o mas bien

hasta principios del siglo XIX, justamente cuando acaba de desaparecer o est4

? Nicolas Maquiavelo, # Principe (1513), Roma, B. Di Giunta (impt.), 1532.
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desapareciendo todaesa literatura sobreel arte de gobernar. El Principe teapa-

rece en ese momento, a comienzosdelsiglo XIX, esencialmenteen Alemania,

donde lo traduce, presenta y comenta gente como Rehberg,” Leo,’ Ranke,

Kellermann,° y asimismo en Italia con Ridolfi,” y creo queen un contexto ~bueno,

habrfa que analizarel tema, lo digo de manera completamente isométrica—

3 August Wilhelm Rehberg, Das Buch vom Fiirsten von Niccolo Machiavelli, traducido ycon

introduccién y notas; Hannover, bei den Gebriiden Hahn, 1810 (2# ed., Hannover, in der

Hahnschen Hofbuchhandlung, 1824). Cf. Sergio Bertelli y Piero Innocenti, Bibliografia machia-

velliana, Verona, Edizioni Valdonega, 1979, pp. 206 y 221-223. .

* Heinrich Leo publicé en 1826 la primera traduccion alemana de las cartas de familia de

Maquiavelo, precedida por.una introduccién: Die Briefe des Florentinischen Kanzlers und

Geschichsschreiber Nicole de Bernardo dei Machiavelli an seine Freunde, wraducido del italiano

porel doctor Heinrich Leo, 2" ed., Berlin, bei Ferdinand Darmmler, 1828. Cf. Giuliano Procacci,

Machiavelli nella cultura europea dell'etd moderna, Bari, Laterza, 1995, pp. 385 y 386, y Sergio

Bertelli y Piero Innocenti, Bibliografia machiavelliana, op. cit., PP 227 y 228. _ ‘

5 Leopold von Ranke (1795-1886), Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber, Leipzigy Ber in,

G. Reimer, 1824, pp. 182-202.En esta obra, Ranke sdlo consagra un “breve, pero sustancial” apén-

dice a Maquiavelo (Procacci). Sobre su importancia, cf. P Villani, Niccold Machiavelli eisuoi tempi,

Milan, U. Hoepli, 1895, t. 1, pp. 463

y

ss. [trad. esp.: Maquiavelo: su viday su tiempo, Barcelona,

Grijalbo, 1965]; Giuliano Procacci, Machiavelli nella cultura..., op. cits pp. 383 y 384: Ranke

fue, luego de Fichte, el primero entre los intérpretes alemanes (no olvidemos quelas pdginas

hegelianas del articulo ‘Uber Verfassung, Deutschlands’ atin estaban inéditas) en plantear de manera

consecuente el problema de la unidad de la obra maquiaveliana y procurar sesolverlo sobre una

base puramentehistérica”. CE también Friedrich Meinecke (1862-1954), Die Idee der Staatsriison

in der neueren Geschichte, Minich y Berlin, R. Oldenbourg, 1924; versién francesa: Lidée de la rai-

son d'Esat dans Ubistoire des temps modernes, trad. de M. Chevallier, Ginebra, Droz, 1973 (trad. esp.t

La idea de la razén de Estado en la EdadModerna, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,

1983], p. 343: “fue uno delos juicios mds ricos en ideas y mas fecundosque se hayan escrito

sobre Maquiavelo.El abrié asi el camino a todas sus sucesores. Cincuenta afios después le afia 16

complementos que pusieron derelieve su actitud frente al maquiavelismo, mientras quela primera

edicién se habfa atenido a una exposicién puramentehistérica en la que apenas se rozaba el jui-

cio moral”, Esta segundaedicién,aparecida en 1874,se reproduceen las Samtliche Werke, Leipzig,

Duncker & Humblot, 1877, Xxxitl-xxxty, pp. 151 y ss.

6 Bere autorno aparece citado en ninguna bibliografia, y tampoco se encuentran huellas de

su nombre en el articulo de Albert Elkan, “Die Entdeckung Machiavellis in Deutschland zu

Beginn des 19. Jahchundests”, Historische Zeitschrift, 119, 1919, pp. 427-458. /

7 Angelo Ridolfi, Pensieri intorno allo scopo di Niccolo Machiavelli nel libro Il Principe, Milan,

1810. Cf. Giuliano Procacci, Machiavelli nella cultura..., op. cit., pp. 374-377.
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que porunlado era, por supuesto,el de Napoleén, pero también el contexto
creado porla Revolucién y el problemade la Revolucién,esto es:® ecémoyen
qué condiciones se puede mantenerla soberanfa de un soberano sobre un
Estado? Estamos igualmente antela aparicién, con Clausewitz, del problema
delas relaciones entre politica y estrategia. Es la importancia politica, mani-
festada por el Congreso de Viena,” en 1815, delas relaciones de fuerza y del
calculo deesas relaciones comoprincipio de inteligibilidad y tacionalizacién
delas relaciones internacionales. Es, porultimo,el problema de la unidadterri-
torial deItalia y Alemania, porque, como saben, Maquiavelo hab/asido pre-
cisamente unode los que habian procuradodefinir las condiciones en que podia
realizarse la unidaditaliana. .

En medio de ese clima, entonces, Maquiavelo reaparecerd a principiosdel
siglo XIX. Pero mientras tanto, entre los honores quese le rindieron a comien-
zos del siglo Xvi y este redescubrimiento,esta revalorizacién de principios del
siglo XIX, es innegable que hubo una extensa literatura contraria a él. A veces
en forma explicita: toda unaserie de libros que, en general, provienen delos
medios catélicos, a menudo incluso de los jesuitas; tenemos, por ejemplo,el
texto de Ambrogio Politi que se llama Disputationes de libris a Christiano
detestandis,'° es decir, porlo que sé, “Discusiones sobrelos libros que un cris-

8 Y no “en Estados Unidos” (“aux Etats-Unis’]..., comoen la edicién Aut-Aut de este texto
(op. cit., p. 637).

? Congreso reunido en Viena desde noviembre de 1814 hasta junio de 1815 a fin de esta-
blecer una paz duradera luego delas guerras napolednicas y retrazar el mapa politico de Europa.
Fue el congreso europea mas importanteluego del celebrado en Westfalia (1648). CF. infra, clase
del 29 de marzo, nota 9.

' Lancellotto Politi (ingresado a la orden dominicana en 1517 con el nombre de Ambrogio
Catarino), Enarrationes R, PF Ambrossi Catharini Politi Senensis Archtepiscopi campani in
quinqueprigra capita libri Geneses. Addunturplerique alii tractatus et quaestiones rerum variarum,
Roma, apud Antonium Bladum Camerae apostolicae typographum, 1552 (segtin Luigi Firpo,
“La prima condannadel Machiavelli”, en Annuario dell'anno accademico 1966-1967, Universith
degli Studi di Torino, 1967, p. 28, la obra podria haberse impreso en 1548). En eselibro,el
parrafo inticulado “Quam execrandi Machiavelli discursus et institutio sui principis” (pp. 340-
344) sigue inmediatamente a aquel en queel autorse ocupa “de libris a Christiano detestandis
et a Christianismopenitus eliminandis” (p. 339), no sélo las obras paganas sino también las de
sus imitadores, como Petrarca y Boccaccio (cf. Giuliano Procacci, Machiavelli nella cultura...,
op. cit., pp. 89-91).
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tiano debe detestar”; esté el libro de alguien que tiene la desdicha de apellidarse

Gentillet y llevar el nombre depila de Innocent: Innocent Gentillet escribié

uno delos primeros textos antimaquiavelianos,el Descours dEstat sur les moyens

de bien gouvernercontre Nicolas Machiavel;'! més adelante, en la literatura expli-

citamente antimaquiaveliana, encontraremos también el texto de Federico II

de 1740.!2 Pero cabe mencionar asimismo toda unaliceratura implicita que

procura deslindarse de Maquiavelo y presentarle una sorda oposicién. En este

caso tenemos, por ejemplo,e! libro inglés de Thomas Elyot, quese Mama The

Governour, publicado en 1580;'9 el libro de Paruta sobre La Perfection de la

vie politique; y tal vez uno de los primeros y acerca del cual, por lo demas,

me extenderé un poco,el de Guillaume de La Perritre, Le Miroir politique,

publicado en 1555.*!> Sea manifiesto o servil, lo importante aqui, a mi jui-

 tanocent Gentillet, Discours sur les moyens de bien gouverner et maintenir en bonne paix

un Royaumeou autre Principauté, divisez en troisparties & savoir du Conseil, de la Religion et Police,

que doit tenir un Prince. Contre Nicolas Machiavel Florentin, Ginebra, Francois Estienne (2), 1576;

reeditado con ef titulo de Anti-Machiavel, comentarios y noras de C. E. Rathé, Ginebra, Droz,

1968, col. Les Classiques de la pensée politique (cf. C. E. Rathé, “Innocent Gentiller and the

first ‘Antimachiavel’”, Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, 27, 1965, pp- 186-225). Gentillet

(ca. 1535-1588) era un jurisconsulto hugonote refugiado en Ginebra luego de la matanza de

San Bartolomé. Su libro tuvo veinticuatro ediciones entre 1576 y 1655 (diez en francés, ocho

en latin, dos en inglés, una en holandésy tres en alem4n). Ei citulo citado por Foucault (Discours

d’Estat...) cortespondea la edicién de Leiden, aparecida en 1609.

12 Federico Il, Anti-Machiavel, La Haya, Pierre Paupie, 1740 (se trata de la version modi-

ficada por Voltaire de la Refutation du Prince de Maquiavelo escrica en 1739 por el joven

principe heredero, cuyo texto recién se publicara en 1848) [trad. esp.: Antimaquiavelo o refu-

tacién del Principe de Maquiavelo: editado en 1740 por Voltaire, Madrid, Centro de Estudios

Constitucionales, 1995]; reed., Parts, Fayard, 1985, col. Corpus des ceuvres de philosophie en

langue frangaise.

3 La primera edicién del libro de Thomas Elyot, The Boke Named the Governour, publicado

en Londres porT. Bertheler, data en realidad de 1531; edicién critica de D. W. Rude, Nueva

York, Garland, 1992.

44 Paolo Paruta, Della perfettione della vita politica, Venecia, D. Nicolini, 1579.

* Michel Foucault: 1567.

‘5 Guillaume de La Perritre (1499?-15532), Le Miroir politique, awvre non moins utile que

necessdire a tous monarches, Toys, princes, Seigneur, magistrats, et autres surintendants et gouverneurs

de Republicques, Lyon, Macé Bonhomme, 1555; 28 y 3% eds., Paris, 1567(la primera, chez V.

Normencet }. Bruneau; fa segunda, chez Robert Le Mangnier; versida inglesa, The Mirror of
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cio, es que este antimaquiavelismo no tiene las meras funciones de dique,

censura, rechazo de lo inaceptable, y cualquiera sea el gusto de nuestros con-

tempordneosporeste tipo de andlisis -esto es, un pensamiento tan fuerte y

subversivo, tan adelantadoa si mismo quetodoslos discursoscotidianos estan

obligados a ponerle coto a través de un mecanismoderepresién [refoulement}

esencial-, creo quelo interesanteenla literatura contra Maquiavelo noes eso.!¢

La literatura antimaquiaveliana es un género, un género positivo que tiene su

objeto, sus conceptos y su estrategia, y me gustaria examinarla comotal, en

esa positividad.

Tomemosentoncesesta literacura anti-Maquiavelo, explicita o implicita.

(Qué encontramos en ella? En términos negativos encontramos,claro, una

suerte de representacién por contraste del pensamiento de Maquiavelo. Se pre-

senta © se reconstruye un Maquiavelo adverso, necesario, por lo demds, para

decir lo que se quiere decir. Ese principe mds o menos reconstituido —no pre-

tendo averiguar, desde luego, en qué medida esa reconstitucién se parece

efectivamente a El Principe del propio Maquiavelo-,o, en todo caso, ese prin-

cipe contrael cual se lucha o en contraposicién conel cual se quiere decir otra

cosa, ¢cdmo se lo caracteriza en esta literatura?

En primerlugar, a través de un principio: para Madquiavelo,el principe man-

tiene unarelaciénde singularidad y exterioridad, de trascendencia con su prin-

cipado. El principe de Maquiavelo recibe su principado, sea por herencia, sea

poradquisicién, sea por conquista; de todos modos, no forma parte dedl, es

exterior a 4. El lazo que lo unc a su principado es un lazo de violencia o de

tradicién, e incluso un lazo quehasido establecido porel arreglo de tratados

y la complicidad 0 el acuerdo delos otros principes, no importa. Sea como

Police, Londres, AdamIslip, 1589 y 1599). Cf. Greca Dexter, “Guillaume de La Perrtére”

Bibliotheque d'Humanismeet Renaissance, 17(1), 1955,pp. 56-73, y E,Sciacca, “Forme di governo

e formadella societa nel Miroire Politique di Guillaume de La Perritre”, en Ut Pensiero politico,

22, 1989, pp. 174-197. La obra, péscuma,tal vez fue redactada en 1539,a instancias de los

Capitolz de Toulouse, que pidieron al autor “escribir en un volumien, poner en orden conve-

niente, iluscrar y enriquecerlas ordenanzasy estatutos municipales concernientes al hecho del

gobierno politico” (tercera dedicaroria, p. 9).

16 Todo el final de esta frase, a partir de “y cualquiera sea el gusto”, falta en la edicién Anzt-

Aut del texto.
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fundamental, esen-

fuere, es un lazo puramente sintético: no hay pertenencia

Exterioridad, tras-

cial, natural y juridica entre el principe y su principado.

cendencia del principe:tal es el principio. Y su corolario, claro: al ser de exte-

rioridad,la relacion es fragil y no va a dejar de estar amenazada. Amenazada

desde afuera por los enemigos del principe que quieren tomar © recuperar su

principado; y también desde adentro, pues no hay razon en si, a priori o

pten elprincipado del principe. Tercero,
inmediata para quelos stibditos ace

del principio y su corolario se deduce un imperativo: el objetivo del ejercicio

del poder va a set, sin duda, mantener, fortalecer y proteger el principado.

o no comoel conjunto constituido

ado objetivo,si lo prefieren: se tta-

del principe con su posesién, con

n los subdicos que estan someti-

Mas exactamente, este ultimo entendid

porlos stibditos y el territorio,-el princip

tara de protegerlo en cuanto es la relacién

el territorio que ha heredado o adquirido, co:

dos a él. Lo que debe protegerse es ese principado como relacién del principe

con sus stibditos y su territorio, y no directa, inmediata, fundamental o pri-

nte el territorio y sus habirantes. El arte de gobernar,el arte de ser prin-
merame:

ntado por Maquiavelo, debe tener como objetivo ese lazo fragil del
cipe pres¢

principe con su principado.

Y de resultas, esto entrafia la siguiente consec

Maquiavelo: el modo de andlisis tendr4 dos aspecto

r los peligros: ade dénde vienen,en qué consisten, cual es su’

patada: cuales el mayor peligro, cual es el menor? Y segundo,

permitir al principe

como lazo con sus

uencia para el libro de

s. Por una parte, se tra-

tara de sefiala

intensidad com

el arte de manipularlas relaciones de fuerza que van a

tomarlas medidas necesarias para proteger su principado,

sibditos y su territorio: A grandes ‘rasgos, digamos que El Principe de

Maquiavelo, tal como a

citos o implicitos, dedic

la habilidad del principe par

ratura antimaquiaveliana quier

cipe, de su saber practico, por al,

que es un arte de gobernar: ser habil para conservar su ptincipado no es en

absoluto poseerel arte de gobernar. El arte de gobernares otra cosa. En qué

ados al anti-Maquiavelo, es en esencia un tratado de

a conservar su principado. Y bien, creo quela lice-

e sustituir ese tratado de la habilidad del prin-

go distinto y, con respecto a ello, novedoso,

consiste?

Para intentar identificar las cosas en su estado atin borroso, tomaré uno de

aveliana, el de Guillaume
los primeros textos de esta gran literacura ancimaqui

parece en filigrana en esos diferentes tratados, expli- .
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de La PerriéTrrigre, que data entonces de 1555* y se llama Le Miroir politi
tenantdiverses maniéres de go v cpeicnanteingles,me “ gouverner.” Enese texto, muy decepcionante, insisto.

© cual i 'ne ndo se lo compara conel propio Maquiavelo, vemos esbozarse,

€, unas Cuantas cosas que i juici i :a mi juicio son iheen uns q importantes. En prim

éen i ” rio losens ; tiénde La Perrigte por “gobernar” y “gobernante”? ;Cémolos
? En Ja pagina 23 dice: “Pued fo: “Puede Ilamarse gobernante a todo

emperador, fi i 18Comeemp dor, rey, principe,sefior, magistrado,prelado,juez y similares” 18 Como

erritr ine ‘ otros autores que también se ocupan del arte de gobernar recor

in ina .gua mente quese habla de “goberhiar unacasa’, “gobernar almas”, “gobe

nar nifios” inci iar nifios”, gobernar unaprovincia’, “gobernar un convento, una ordenreli

giosa”, “gobernar unafamilia”. a
Estas obs i i ;lorie crvaciones que parecenser y son observaciones de mero vocabu-

, tienen de hecho implicaci iticas .a onespoliticas importantes. En efe f‘iio, nenende > p s. En efecto, el prin-

<ipe: a ° aparece en Maquiavelo o en las representaciones que se hacen
or a oe

a wie efinicién ~y éste era un principio fundamental dellibro segiin

or — uni inciseaee entonces unico en su principadoy esta en una posicién de

ad y trascendencia con res ipecto a él. Mientras que, en lo referid,

gobernador,la gente que gobi Acti oe ° reriogobierna,la practica del gobine : lero, se ve por un.

que son practicas multiple: ; 4 = fami.8, pues muchas person: biIe reac p as gobiernan:el padre de fami-

etior de un convento, el, el pedagogo, el maéstro sobre nif icipulos hep enc ! . sobre el nifio o el dis-

onsecuencia muchosgobiiernos, entre los cuales el del prt,ciple: s el del prin-

ora  goblemna “ Estado sélo es una modalidad entre otras.** ¥ porotra

todos esos gobiernosson i in interiores a la sociedad mi08 misma 0 al Estado. El

padre de familia gobernara ili far4 su familia dentro del iel Estado lo m hi

superior en su ‘ hele an iwecens m convento,etc. Hay entonces, a la vez, pluralidad de formas de
in : te .

govierne nmanencia de las practicas de gobierno con respecto al Estado
a : _

mu P cided ¢ inmanencia de esta actividad, que la oponen de manera radi-
a singularidad trascendente del principe de Maquiavelo

criche!Foucault 1567 [la misma fecha en el manuscrito]
1 . tor a 1
itulo de la primera ediciénparisina de 1567: Le Miroirpolitique, contenantdiverses mani2-

res de gouverner &policer les Republiques quisont, & ont esté par cy-devant, ala cual remiten las. ‘p a Yy i

citas de Michel Foucaule. CF. supra,a 5 ,

'® Tbid., fol. 235,

ichel Foucault afiade: mientras maudi-
MI F ry ios ve que sélo hay una modalidad [algunas palabras inaudi

koi
Resaltado
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Desde luego, entre todas esas formas de gobierno q|

dentro de la sociedady el Estado, hay

se entrecruzan, Se entrelazan

muy particular que,justamente, serd preciso

gobierno que va a ap

- rar la tipologia de las diferentes formas de go

tardifo que el que nos ocupa —data exactamente

La Mothe Le Vayer, en una seri

el delfin, dira: en el fondo, hay tres tipos de

depende de una forma de ciencia 0 reflexi6n

mo, que depende r

que depende de la economfa;

" Estado,.que depende de la politica.

+ es muy evidenteque la politica tiene su sini

indica con claridad que no €s exactamentela economfa y tam

moral. Creo quedo importante aqui es que, a pesar dee:

de gobernar se refieren, postulan siempre una ©

otra entre la segunda y la tercera. Mientras

* teorfa juridica del soberano tratan sin cesar

ue se dejan aprehender,

una forma

sefialar: es la forma particular de

Jicarse a 1a totalidad del Estado. Y asi, al incentar elabo-

bierno en un texto un poco mas

del siglo siguiente-, Francois

e de escritos que sontextos pedagdgicos para

gobierno, cada uno de los cuales

especifica: el gobierno de s{ mis-

de la moral; el arte degobernar una familia como se debe,

y, por Gltimo,la “ciencia de gobernar bien” el

19 Con respecto a la moral y la economia,

gularidad, y La Mothe Le Vayer

poco

que la doctrina del p:

nuidad entre el poder del principe y cualquier otra forma de pode!

19 Francois de La MotheLe Vayer (1 588-1672), LEconomigue du Prince,

Michel Groell, 1756, pp- 287 y 288: “La

Enla primera, denominada

ivado, aprende-
1653; reed..en CEuvres, t. 1, segundaparte, Dresde,

* moral;.que es la

ética 0 moral por excelencia, y acerca de la cu:

mos a gobernarnos a nosotros mismos a

que siguen naturalmente a

muy natural, pues ¢ algo absoluramente necesario que un hombrese]

‘0 padre de familia, lo cual corresponde a la econémica, sea

itica”. Cf. también
antes de mandar a otros, sea com

como soberano, magistrado ‘o ministre de Estado, lo cual compete a la pol

el prélogo de La Politique du Prince, en Euvres, op.

de la moral, una de las cuales ensefia a regirse a si mismo y otra a ser bu

a conducir una familia como se debe,sigue !a tercera,

58, se agruparon en la edicid

Je au Prince, y consti-nar bien”. Estos escritos, redactados entre 1651 y 16

de Le Vayer conel titulo de Sciences dont la connaissance peut devenir uti

tuyen la continuacién dela Instrucci6a de Monse!

Choublier-Myskowski, L’Education du prince au X

Vayer, Pacis, Hachette, 1976.

ciencia de las costumbres, se divide en tres partes.

al vuestra Majestad ya se ha cult

través delas reglas de la raz6n. Hay otras dos partes

ésta: una deellas esla econémica y otra, la politica

pa gobernarse a si mismo

del todo la

sta. tipologia, esas artes

ontinuidad esencial de unaa

rincipe o fa

de marcar con nitidez la disconti-

1, y destacar

Parts, A. Courbé,

. Este orden es

cit., p. 299: “Tras las dos primeras partes

en ec6nomo, es decir,

que es la politica, 0 la ciencia de gober-

n de las Euures

for el Delfin, que dara de 1640. Cf.N.

vit siecle d'apres Heroard et La Mothe Le
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y fundare i inul TEC.a Sa discontinuidad, en las artes de gobernar es p iso sefialar la con

t nuidad: continuidad ascendente y continuidad descendente.

ontinuid. iCc ; ad ascendente en el sentido de que quien pretende ser capaz de

gobernar el Cstado ebe saber ante todo gobernarse ego, en
g aoe

b n Estado d d b. asi mismo; lu

otro nivel. - ili i oO. a2 gabernas su-familia, sus bienes, su propiedad y; por dltim: legaré

a gobernar el Estado. Esta i ‘at Bs. suerte delinea ascend i todas las“ E lente caracterizard todas |

pedagogias del principe i €sa epoca, uno de cuyosque son tan importantes en Ep y Lys; 2 d

ejemplos es La Mo Vv i € ar) he Mothe Le ayer. Con destinoal delfin, escribe en prim tr lug

un bro de moral, después un libro de i -econ ys ii , omia [. os , Para termina, un tra:

tado de po oea Serd la pedagogia del principe, por fo tanto, la que asegu-

rarA esa continuidad ascendente de | i ide gobierno af d as diferentes formas.d bi A

inversa, tenemos una continuida: léscendente enel sent do ie que cuan oOanut ‘ i :

un Estado est4 bien gobernado, los padres de fa ' e. '
g ado, “fe :

i ; eT Pp milia saben gobernar bien a su

amulia, sus riquezas, sus bienes, su pre i indivi e fi-3 ‘opiedad, y los individ i irif. uos también se di

gen como corresponde Esta li 3 .; . a linea descendente. iorresp » que transmice hasta la con
. i : ye .
ducta delos ndividuos ocl manejo de las familias el buen gobierno del Estado.

es lo que en esta €poca, precisament i 0. A pe a° €, empieza a llamarse “policia’. L:ves | ence policia . d.

ee a del principe garantiza la continuidad ascendente delas formas de gobierno

yla policta, su continuidad descendente

Sea comofue. odran ve :; " Me P dran ver que en esa continuidad,la pieza esencial tanto

e la pedagogia del principe ode la ict 3d d ; 6 P iP com: . 1 policia, el elemento central, es lo que

se denom. verseah ‘economia’. Y elarte del gobierno, tal como aparece

en toda és: id ° ‘ iteratura, debe responder esencialmente a esta pregunta: gcomo

ntroduci, fa — i 0; 0 a 10;ae r j economia —esdecir, la manera de manejar comoes debid los

ndividuos,los bienes, las riqu ‘ ML-czas, tal como puede h ddivid b Pp acerse dentro de una fami

a, como puede hacerlo un buen pad d ili q rigir a su mujer,n re de familia que sabe di igi j

a sus hijos, a sus domésti abe ° van am :STICOS, QUE S. be hacer pr fIa é prosperar la fortuna de su i

a, que sabe concertar en su beneficio la: i convenientes~, COMO: b las alianzas mds i" ‘ vent é

introducir esa atencidn, esa meticulosidad, ese t po de relacion dei pacre1 10Nn, iculosi ’ i id

7Algunas palabras inaudibles.

1651 (Gaee& ka MotheLe Vayer, La Géographieet la morale du Prince, Paris, A. Courbé

el segundo) ee u ‘ segundaparte, pp. 3-174 paraet primertratadoy pp. 239-286 para

“ad ae conomique dit Prince. Lapolitique du Prince, Parls, A. Courbé, 1653 (@

L, pp. 287-298 para el primer tratado y pp. 299-360 para el segundo): ue
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tién de un Estado? La introduccién de

la economia dentro delejercicio politico sera, creo, la apuesta esencial del

gobierno. Y si lo es en el siglo XVI, también lo seré atin en el siglo XVIII. En el

ousseati se ve con mucha claridad que éste

familia con los suyos, dentro de la ges

articulo “Economiepolitique” de Ri

codavfa plantea el problemaen los mismos términosy dice, a grandes rasgos,

lo siguiente: la palabra “economia” designa en su origen “el sabio gobierno de

la casa para el bien comin de todala familia’.?’ Un problema, dice Rousseau:

bierno de la familia, mutatis mutandis y con las dis-
jcémo podrd ese sabio go

introducirse en la gesti6n general del
continuidades que habran de sefialarse,

Fstado??* Gobernar un Estado sera, por ende, poner en accion la economia,

in el nivel de todo el Estado,es decir, [ejercer]* con respecto a

a la conducta de todos y cada uno, una forma de

| del padre de familia sobre la

una economia €

los habicantes,a las riquezas,

, vigilancia, de control, no mefios atento que ¢

gente de la casa y sus bienes.

Una expresién importante en el siglo Xvili caracteriza aun mejor todo esto.

“gobierno econdémico”.? ¥
Quesnay habla de un buen gobierno comode un

encontramos en Quesnay —ya volveré mas adelante— el momento [en que nace]**

Discours sur Péconomie politique (1755), en Euvres complttes, ©. Ml,

que de la Piéiade [trad. esp.: Discurso sobre la economia

“Economia:la palabra viene de olkoc,casa, y de vonL0G.

bierno dela casa, para el bien comin

2 Jean-Jacques Rousseau,

Parts, Gallimard, 1964, col. Bibliothe

politica, Madrid, Tecnos, 1985], p. 241:

ley, y originariamente sélo significa el sabio y legftimo go

de todafa familia”.

22 shid.: “EA sentido de este.término se exten

familia, que es el Estado”, Algunas lineas mds adelante,

ducta propias de una de esas sociedades” no podrian ser “convenientes parala otra: su magni-

cud es demasiado diferente para poder administrarlas de la misma manera, y siempre habr4

-una extremadiferencia entreel gobierno doméstico, en el cual el padre puede verlo todo porsi

mismo,y el gobierno civil, en el cual el jefe no ve casi nada sinoa través delos ojos de otros”.

Cf. infra, nota 36.

* Michel Foucault: tener.

23 Cf Frangois Quesnay (1694-1774), “Maximes générales du gouvernement économique

d'un royaumeagricole”, en: Pierre Samuel du Pont de Nemours (comp.), Physiocratie ow cons-

titution naturelle du gouvernement le plus avantageux augenre bumain, Parts, Mertin, 1768, pp.

99-122; reeditado en Francois Quesnay et la physiocratie, Paris, INED, 1958, . U1, pp- 949-976.

Cf. supra, clase del 25 de enero, nota 40.

** Palabras de dificil audicién.

dié a continuacién al gobierno dela gran

Rousseau aclara que“las reglas de con-
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la nocién de gobierno econémico, quees, en el fondo, una tautologta

el arte de gobernar es precisamente el arte de ejercer el poder enla ‘rma9

seguin el modelo de la economia. Pero si Quesnaydice “gobierno econémic ,

es porquela palabra “economfa’, por razones que trataré de esclarecer dentro

de un momento, ya esté tomandosu sentido modernoy se advierte entonces

que la esencia misma de ese gobierno,es decir, del arte de ejercer cl poder en

la forma de la economia, tendra por objeto principal:lo que hoy iamamo

economia. La palabra “economia” designaba una forma de gobierno en '

siglo xvi, y designard enel siglo Xvii un nivelde realidad, un campo de inter

vencidnpara el gobierno,, a través de unaserie de procesos complejos creo.P: Ys

coher capitales para nuestra historia. Eso es, entonces, gobernary ser

En segundolugar, siempre en ese texto de Guillaume de La Perriére, enc

iramos[la frase]* siguiente: “Gobiernoesla recta disposicién de. las cosas nde

las cuales es menester hacerse cargo para conducirlas hasta el fin eportuno” 24

sobre esta segunda frase querria hacer una serie de observaciones, al margen

“Gobicanscsvispoiindens cosamegtrdevergomeanposs; : gustar{a detenerme un poco

enla palabra cosas” porque, cuandose busca en El Principe lo quecaracteri

el Conjunto de objetos sobre los cuales se ejerce ef poder, se advierte que: na

Maquiavelo,el objeto, en cierto modoel blanco del poder, son dos cosaspor

unaparte, un territorio, y [por otra,] la gente que lo habita. En este aspecto

por lo demas, Maquiavelo no hace sino retomar para su propio uso los

fines especificos de su andlisis un principio juridico quees el utilizado :

caracterizar la soberanfa: en el derecho puiblico, desde la Edad Media hastael

siglo XVI, aquélla nose ejerce sobre las cosas sino ante todo sobre un terito-

io y, por consiguiente, los sibditos que residen en él. En ese sentido puede

decirse que el territorio es, sin duda, el elemento fundamental del pring ado

de Maquiavelo y de la soberanfa juridica del soberano,tal comola Heinen los

* Michel Foucaule: el texto.
4 Guill :
-gu ame de La Perritre, Le Miroirpolitique..., op. cit., fol. 230: “Gobiernoes recta dis-

ClONPp le las cosas, de las cuales menester es ocuparse para conducirlas hasta fin oportuno”

(Enel original, la inica diferenci ide lope (it det 1) nicia entrela cita de Foucault y la de esta nora es la grafla moderna

koi
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leer de nuevo
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filésofos 0 los tedricos del derecho. Desde luego, los territorios pueden ser

fértiles o estériles, pueden tener una poblacién densa 0, al contrario, escasa, la

gente puedeser rica o pobre, activa 0 perezosas

son mas que variables con respecto al territorio,

del principado o la soberania.

Ahorabien, enel texto de La Perrire vernos qué la definicién del gobierno

no se refiere en manera alguna al territorio: se gobiernan cosas. Cuando La Pe-

bierno gobierna “cosas”, qué quiere decir? Nocreo que se

osas_a los hombres sino, antes bien, de mostrar que el

acon el territorio sino con una suerte de complejo cons-

y las cosas. Significa ademasque esas cosas de las que

tse son, sefiala La Perritre: los hombres, pero en sus

sus imbricaciones con esas cosas que son las rique-

zas, los recursos, los articulos de subsistencia y el territorio, claro, en sus fron-

teras, con sus cualidades, su clima, su sequia, su fertilidad. Los hombres en

sas que son las costumbres, los habitos, las mane-

Itimo, los hombres en sus relaciones con esas

ccidentes o los infortunios, como el hambre,

pero todosesos elementos no

quees el fundamento mismo

rrigre dice que el go

crate de oponerlas c

gobierno no se relacion:

tituido por los hombres.

el gobierno debe encarga

relaciones, en sus lazos, en

sus relaciones con esas otras Co:

ras de actuar o pensar. Y por a

otras cosas que pueden ser los a

las epidemias, la muerte.

El gobiernose refiere a las cosa:

bres y las cosas: creo que encontr

este aserto en la metdfora inevitabl

del gobierno, que es por supuesto la

un navio? Es hacerse cargo, desde luego,

de la nave y su cargamento; gobernar un!

yientos,los escollos,las tempestades, las incl

en relacién de los marineros* conel barco q

s entendidas como imbricacién de los hom-

ariamos con facilidad la confirmacién de

ea la que siempre recurren esos tratados

metafora de la nave.”? Qué es gobernar

de los marineros, pero al mismo vempo

navio es también tener en cuenta los

emenciasdel tierripo. ¥ esta puesta

ue es preciso salvar, con el carga-

25 Sobre fa utilizaciéncldsica de esta metifora, of. Plarén, Butifrén, 14b; Protdgoras, 325c;

Repitblica, 3894, 488a-489d; Polftico, 29Ge-297a, 297e, 301d, 302a, 304a; Leyes, 737a, 942b,

945¢, 9Gle,ete. (cf. Pierre Louis, Les Métaphores de Platon, Paris, Les Belles Lettres, 1945, p. 156);

Aristételes, Politica, 11, 4, 127Gb, 20-30; Cicerén, Ad Articum, 10, 8,6, y De Republica, 3, 47;

Tomés de Aquino, De regna, 5, 2, 11, 3. Ena clase siguiente (infra, pp. 149y 150), Foucault vuelve

a esta metafora naval a partir del Edipo rey de Séfocles.

* Michel Foucault: a quienes es preciso salvar.
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mento que hay quellevar al puerto, y sus vinculos con todos esos sucesos que

son los vientos,los escollos, las tempestades, es lo que caracteriza el gobierno

de una'nave. Lo mismovale para unacasa: en el fondo, gobernar unafamilia

no es en esencia tener como objetivo, como blanco,a los individuos que la

componen,su riqueza, su prosperidad;es tener en cuenta los acontecimientos

que pueden sobrevenir: las muertes, los nacimientos; es tener en cuenta las

cosas que pueden hacerse, por ejemplo,las alianzas con otras familias. Toda

esta gestién general caracteriza el gobierno, y con respecto ella, el problema

dela propiedad de tierras para la familia o la conquista de la soberania sobre’

un territorio para el principe no son, en definitiva, sino elementos relativa-

mente secundarios. Lo esencial, entonces, es el complejo de hombresy cosas;

ése es el elementoprincipal, y el territorio y la propiedad sdlo son, en cierto

modo, una desus variables. * : ,

También aqui el cema que vemosaparecer en esa curiosa definicién de La

_ Perritre del gobierno como gobierno delas cosas lo reéncontraremos en los

siglos XVI y XVUL. En su Aniz-Machiavel, Federico II tiene paginas muy signi-

ficativas al respecto, cuando dice, por ejemplo: comparemos Holanda y Rusia.

Rusia, un pais que bien puedetener las fronteras mas extensas de todos los

Estados europeos, de qué est4 compuesta? Esta compuesta de pantanos, de

bosques, de desiertos; est’ apenas poblada por bandas de individuos que son

pobres, miserables y carecen de actividades e industrias. Compdrenla con

Holanda: muy pequefio, también est4 compuesto de pantanos, pero hay en ese

pals una poblacién, una ciqueza, unaactividad comercial, una flota-que lo con-

vierten en un pais importante de Europa, cosa que Rusia apenas esta empe-

zandoa ser.2° Gobernar, entonces, es gobernar las cosas.

Vuelvo una vez mds a ese texto queles citaba hace un momento, cuando

La Perrigre decia: “Gobiernoes [a recta disposicién delas cosas, de las cuales

6 Federico Il, Anti-Machiavel, Amsterdam, chez Jaques La-Caze, 1741, comencario del

cap. 5 de El Principe, pp. 37-39. Michel Foucault utiliza probablementela edicién Garnier del

texto, publicada a concinuacién de Ef Principe de Maquiavelo por Raymond Naves en 1941

117 y 118 (véase también 1a edicién critica de la obra, establecida por Charles Fleischauen en

Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, Ginebra, E. Droz, 1958, t. Vv. pp. 199 y 200)

Noobstante,la pardfrasis de Foucault contiene una inexactitud: Federico If no dice que Rusia

esté compuesta de panranos, etc., sino de tierras “fértiles en trigo”.
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es menester hacerse cargo para conducirlas hasta elfin oportuno”. El gobierno,

porlo tanto, tiene una finalidad, disponelas cosas, en el sentido que acabo de

mencionar, y las dispone {para un fin].* Y en esto cambiéncreo que el gobierno

se opone muy claramente a la soberania. Esta, desde luego, en los textos filo-

sdficos y también en los textos jurtdicos, jamds se presenté como un derecho

liso y llano. Ni los juristas ni, a fortiori, los tedlogos dijeron nunca que el

soberanolegitimo tuviera fundamentospara ejercer su podery punto. El sobe-

 rano, para ser un buen soberano, siempre debe proponerse un fin, es decir,

sefialan regularmentelos textos, el bien cominy la salvacién de todos. Tomo,

por ejemplo, un texto de fines del siglo xv! donde Pufendorf dice: “Sédlo se

les ha conferido [a los soberanos; Michel Foucault] la autoridad soberana a

fin de quese valgan deella para procurar y mantener la utilidad publica [...}.

Unsoberanono debe tener nada por ventajoso para si mismo, si no lo es tam-

bién para el Estado”.2” Ahora, ese bien comin, e incluso esa salvacién de

todos cuya invocacién encontramos habitualmente, planteada como el fin

mismode !a soberanfa, ese bien comiin del que hablan los juristas, en qué con-

siste? Si observamos el contenido real que le dan juristas y tedlogos, squé

dicen éstos? Que hay bien comin cuando los stbditos obedecen en su totali-

dady sin falla las leyes, ejercen bien los cargos que se les han confiado, desem-

pefian bienlos oficiosa los que se dedican y respetan el orden establecido en

* Conjetura; palabras inaudibles.

7 Samuel von Pufendorf (1632-1694), De officio hominis et civis iuxta legem naturalem,

Londini Scanorum [Londres], sumptibus AdamiJunghans, 1673, libro Ul, cap. 2, § 3 (trad.esp.:

Delos deberes del hombre y del ciudadanosegin la ley natural, en dos libros, Madrid, Centro de

Estudios Politicos y Constitucionales, 2002]; version francesa: Les Devoirs de Uhommeet du

citoyen tels quiils sont prescrits par la loi naturelle, 4* ed., trad. de J. Barbeyrac, Amsterdam, chez

1718, t.1, pp. 361 y 362: “El bien del pueblo es la soberana ley: es también la
Pierre de Coup,

en cener sin cesar presente, puessdlo se les ha conferido la
maxima general que los poderes debs

autoridad soberana a fin de que se valgan de ella para procurar y mancenerla utilidad publica,

quees la meta natural del establecimiento delas sociedadesciviles. Un soberano, por tanto, no

debe tener nada por ventajoso para si mismo,si no lo es también para el Estado”. Véase igual-

mente, del mismo autor, Dejure naturae et gentium, Londini Scanorum [Londres], sumptibus

Adami Junghans, 1672, Vu, |X, § 3; version francesa: Le Droit de la narure et des gens, ou Systeme

général des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence et de la polirique, trad. de

J. Barbeyrac, Amsterdam, H. Schelte & J. Kuyper, 1706.
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la medida, al menos, en que ese orden es conformea las leyes impuestas por

Dios a la naturaleza y los hombres. Vale decir que el bien publico es en esem
cia la obediencia laley, la ley del soberanoenesta tierra la ley del soberano

absoluto, Dios. Pero, de todos modos, lo que caracterizael fin de la sobera-

nfa, ese bien comuin,ese bien general, no es en.definitiva otra cosa que la sumi-

sién a esa ley. Esto significa queel fin de la soberanfa es circular: remite al

ejercicio mismodela soberanfa; el bien es la obediencia a la ley, por lo tanto

el bien que se proponela soberan{a es que la gente obedezca a la soberania

Circularidad esencial que, cualesquiera sean su estructura teérica, su justifica-

cién moral o sus efectos practicos, no esta tan alejada de lo que Maquiavelo

decia cuando [afirmaba]* que el objetivo principal del principe debfa ser

mantenersu principado; pérmanecemossin dudaenel circulo de fa soberan{a

con respecto a si mismay del principado con respecto a si mismo.

; Ahora bien, con la nueva definicién de La Perritre, con la busqueda de defi-

niciéndel gobierno, creo que vemosaparecerotro tipo de finalidad. La Perrigre

define el gobierno como una manera recta de disponerlas cosas para condu-

cirlas, no a la formadel “bien comtin” como decian los textos de los juristas

sino aun “fin oportuno”, fin oportuno para cada una deesas cosas que re.

cisamente, deben gobernarse. Lo cual implica, ante todo, una pluralidad de

fines especificos. Por ejemplo, el gobierno deberd velar por que se generen todas

las riquezas que sean posibles; tendr4 que actuar de manera tal que se sumi-

nistre a la gente suficientes articulos de subsistencia, e incluso la mayorcanti-

dad posible; el gobierno tendrd que procurar, por ultimo, que la poblacién

pueda multiplicarse. En consecuencia, toda unaserie de finalidades especifi-

cas quese convertirdn en el objetivo mismo del gobierno. Y para alcanzarlas

se va a disponerdelas cosas. La palabra “disponer” es importante, pues enla

soberania, lo que permitfa alcanzar su fin, es decir, la obedienciaa las leyes,

era la ley misma. Ley y soberanfa, entonces, se confundian absolutamente

una con otra. Ahora, al contrario, no se trata de imponerunaley a los hom-

bres, se trata de disponercosas, o sea, de utilizar tacticas y noleyes, 0 utilizar

al maximolas leyes comotacticas; hacer de tal suerte que, por unaserie de

medios, pueda alcanzarsetal o cual fin.

* Michel Foucault: decta.
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Creo que tenemosaqui una ruptura importante: mientras el fin de la sobe-

rania estd en si misma y ella extrae sus instrumentos’de sf con la formadela

n las cosas que dirige; debe buscarselo en la per-
ley,el fin del gobierno estd e

e

fecciéno la maximizacién0 la intensificacion de los procesos que dirige, y sus

instrumentos, en vez de ser leyes, seran tacticas diversas. Por consiguiente ore

sion dela ley 0, mejor, er” la perspectiva de lo que debeser el go iemno. a iy

principal instrumento. Volvemos a encontrar otra ver el te

siglo XVII y que ¢s manifiestamence explicico en €

5 economistasy fisiécratas, ciando expli-

puedan alcanzar de manera efec-

no es en verdad el

- que circulé durante todoel !

siglo XVIII en todoslos textos de lo:

can que nosera porcierto por {a ley que sé

tiva los fines del gobierno. :

Para terminar, cuarta observacién,
as

texto de Guillaume de La Perritre, pero acerca de un punto simple, ne

y e alguien qué sabe gobernar bien, un buen gob er-

28 ;Qué entiende por “pacien-

tomael ejemplo de lo que

bejorro reina sobre la col-

cuatta referencia tomaida siempre de ese

elemental

y rapido: este aucor dice qu é: 89

nante, debetener“paciencia, sabiduria y diligencia .

cia’? Pues bien, cuando quiere explicar ese término,

llama “el reyde las abejas’, el abejorro, y dice: el a pre

mena-—no es verdad, pero no importa~ y lo hace sin necesitar un aguijén. cen

ello, dice La Perritre, Dios quiso mostrar de unamanera mistica que¢lver

dadero gobernante no debe necesitar un aguijon, es decir, un instru 0

para matar, una espada, para ejercer su gobierno. Debe fenerPac ay

ira; ademas, lo esencial en su personaje no debe set el derecho ee me : e

derecho de hacer valer su fuerza. {Qué contenido positivo dara esa Falta

d
e

ag}

jor? La sabidurfa y la diligencia. La sabiduria, esto es, act

el conocimiento delas leyes humanas y divin
no exactamente, como

icid
as, el conaci-

era en la tradicién,

miento dela justicia y la equidad;antes bien, ce

nocimiento delas cosas, de los objetiv: . . 5
ien gobierna es justamenteel c

second
e debe para alcanzarlos, aunado a

susceptibles de alcanzarse si se actia comos

. a d

8 Guillaume de La Perrigre, Le Miroir politique... op. cits fol. 23: Todo gobernante de

reino o reptiblica debe tener en si, por fuerza, sabiduria, paciencia y diligencia . del

t

e

delas

29 hid: fol. 23v: “Por eso todo gobernante debetener paciencia, a ejemplo del rey

i n lo cual la naturaleza quiso mostrar misticamente que los reyes
abejas, que no tiene aguijén, co ‘mo: erie s :

ao ben emplear con sus sibditos mucho mas clemencia qui
y tos gobernantes de repttblicas de!

-severidad y mucho mas equidad que rigor”.

la sabidurfa que se requerir4 de
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la “disposicién” que se pone en juego para llegara ellos. Ese conocimientova a
constituir la sabidurfa del soberano. En cuanto a su diligencia, es lo que hace
queel soberano 0, mejordicho, quien gobierna, sdlo deba gobernaren la medida
en que considere y actie comosi estuviera al servicio de los gobernados. Y
aqui La Perriére vuelve a apelaral ejemplo del padre de familia: éste es quien se
levanta mds temprano que los demasintegrantesdela casa, quien se acuesta mas

tarde, quienvela por todo, pues se consideraal servicio de su casa.>°

Comprenderan de inmediato qué diferente es esta caracterizacién del
gobierno de la concepcién del principetal comose la encontrabao crefaencon-
trdrsela en Maquiavelo. Esta nocién de gobierno atin es demasiado tosca, por
supuesto,a pesar de algunosaspectos novedosos. Creo que este pequefio esbozo
de la nociény la teorfa del arte de gobernar,este primerisimo esbozo, no quedé
por cierto en el aire durante el siglo XVI; no-era un mero asunto de teéricos
politicos. Es posible sefialar sus correlaciones en lo real. Por una-parte, la teo-
ria del arte de gobernarestuvoligada, ya desde el siglo xvi, a todas las trans-
formaciones del aparato administrativo de las monarquiasterritoriales (crea-
cién de los.aparatos de gobierno, los relevos del gobierno, etcétera); también

estabaligada a todo un conjuntodeandlisis y saberes quese desarrollaron desde
fines de ese siglo y cobraron toda su amplitud en el siglo XVII, esencialmente
el conocimiento del Estado en sus diferentes datos, sus diferentes dimensio-

nes,los diferentes factores de su poder: juscamentelo que se denominé “esta-
distica” comociencia del Estado.?! Tercero y ultimo,esta busqueda de un arte
de gobernar no puede dejar de ponerse en correlacién con el mercantilismo y

 

el cameralismo, que son, a la vez, esfuerzos para racionalizarel ejercicio del

poder, precisamente en funcién de los conocimientos adquiridos a través de

% Ibid: “;Qué debe tener ef buen gobernanre de una republica? Debe tener extremadili-
gencia en el gobierno desu ciudad,y si el buen padrede familia (por serllamado buen ecénomo,

es decir, duefio de casa) debe ser en su hogar particular el primero en levantarse el dltimo en
acostarse, ¢qué es menesteral gobernante dela ciudad, donde hay muchas casas? ZYal rey, en cuyo

reino hay muchas ciudades?”

3! Sobre la historia de la estadistica véase la obra cldsica de Vincent John, Geschichte der

Statistik, Stuttgart, F Enke, 1886, cuya referencia figura en las notas de Michel Foucault. Este

tal vez conociera también el volumen publicado porel tNSEE [Institut national de la statistique
et d'études économiques], Pour une histoire de la statistique, Paris, INSEE, ¢. 1, 1977 (reed., Parts,
Economica-tNSEE, 1987).
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ji j incipi ctrinales
la estadistica, y una doctrina 0, mejor, un conjunto de principiosdoe “

i i o, En con-
acerca de Ja manera de acrecentarel poderio y la riqueta . ta con

i ésofos o consejer
enci r no es sélo una idea de fi

secuencia, ése arte de goberna
jeres

ecerse efecti:
del principe;si se formulé fue porque estaba empezando a establ vse cece

ior _

vamenteel gran aparato de Ja monarqufa administrativa, con sus

saber correlativas.
ud ;

icud ycon:
Pero, a decir verdad,el arte de gobernar no pudoasumir su amp! ye 7

ui encerra
sistencia antes del siglo xvi. De algun modo, quedé bastante adoea

las formas de la monarquia administrativa. Unaserie de razones exp

i to
que dicho arte de gobernar haya permanecido un poco envue

*
-

prisionero de estructuras [...].* Ante todo, razo

ntrar estas razones his-

stérica’ Creo que es

la serie de gran-

rai parecer,

en s{ mismo a,en todo caso, estruc

nes histéricas, que bloquearon ese arte. Seria facil encont

en el sentido estricto de la expresién “razon hi

ente —hablo en términos muy generales, esta claro— i

des crisis del siglo xvu: la Guerra de los Treinta Afios ea primes pas,conSis

estragos y sus ruinas; segundo,[a mediados) ce eseSo°eenote

nes campesinos y urbanos; y por tiltimo, Ja crist ons

i i sistencia, que cargé de deudas todala polfrica de las

Sedvea fines delsiglo xvu. El arte de gobernar,en el fondo,

reflejarse, cobrar y roultiplicar sus dimensiones, en un

es decir, al margen de las grandes urgencias militares,

ue no dejaron de acosar ese siglo de principio a fin.

masivas y groseras, que bloquearon este arte

de gobernar. Creo también que éste, formulado enelsiglo XVI, se vio bloquea-

,
ue

do en el siglo xvi (por] otras razones que podrfamos llamar, con palabras wv

as institucionales y mentales. Digamos, en todo

problema delejercicio de la soberanfa, a la

rincipio de organizacién politica, fue un

e de gobernar. Mientras la soberania

téricas,

simplem

monarquias occide

s6lo podia desplegarse,

periodo de expansién,

econdémicas y politicas q

Razones histéricas,si se quiere,

no me gustan mucho,estructur

caso, que la preponderancia del

vez como cuestiéntedrica y como Pp.

factor fundamental en ese bloqueo del art

* Una o dos palabras ininteligibles. Curiosamente, el pasaje previo, desde “que son,aae

fuerzos...”, falta en la transcripcién del curso publicada en Dits et Ecrits (cf. supra, p- , ,

nota *), op. cit., p. 648, y se lo reemplaza por un parrafo de diecinueve Iineas del que no hay
A » op. cit., p. 648,

huella ni enJa grabaciénnien el manuscrico. . ; .

ue Palabras dedificil audicién. Manuscrito: “que ocupan toda Ja mitad delsiglo”.
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fuera el problemaprincipal, mientras las instituciones de soberania fuesen las

instituciones fundamehtales, mientras el ejercicio del poderse concibiera como

ejercicio de la soberania, el arte de gobérnar no podfa desarrollarse de una
manera especifica y auténoma, y creo, justamente, que tenemos un ejemplo
deello en el mercantilismo. El mercantilismo fue en verdad el primer esfuerzo
—iba a decir “la primera sancién’— deese arte de gobernarenel nivel, a la vez,

delas prdcticas politicas y los conocimientossobreel Estado,y en ese sentido

puede decirse que es un primer umbral de racionalidad en dichoarte, a cuyo

respecto el texto de La Perriére indicaba simplemente algunos principios més

morales querealistas. E] mercantilismo es la primera racionalizacién del ejer-
cicio del poder comoprdctica del gobierno;es la primera vez que se comienza
a constituir un saber del Estado susceptible de utilizarse para las tdcticas del
gobierno. Eso es absolutamentecierto, pero el mercantilismo quedé trabado
y detenido, me parece, debido al objetivo quese asigné. s;Cual era? Pues bien,
en esencia, el poderio del soberano: gde qué manera actuar no tanto para que

elpais sea rico como para que el soberano pueda disponer deriquezas, tener
tesoros, organizar ejércitos que le permitan llevar adelante su politica? El
objetivo del mercantilismo es el poderio de! soberano; ;cudles son los instru-
mentos quese otorga? Leyes, ordenanzas, reglamentos,vale decir, las mismas
armas tradicionales de la soberanfa. Objetivo: el soberano; instrumentos: las
propias herramientas de la soberania. El mercantilismo trataba de inscribir las
posibilidades brindadas por un arte meditado del gobierno dentro de una estruc-
tura institucional y mental de soberania que lo. bloqueaba. De modo que,
durante todoelsiglo xvi y hastala gran liquidacién de los temas mercantilis-
tas a principios del siglo xvi, el arte de gobernar se vio de alguna manera
-obligado a marcarel paso, atrapado entre dos cosas. Por una parte, un marco
demasiado amplio, demasiado abstracto, demasiado rigido, que era precisa-
mentela soberanfa como problema y como institucién. Ese arte de gobernar
intenté transigir con la teoria de la soberania; se intenté deducir de una ceo-

ria renovada dela soberania Jos principios rectores de un arte de gobernar. En
ese punto intervinieron los juristas del siglo xvi cuando formularon o reac-
tualizaron la teoria del contrato. La teorfa del contrato —del contrato funda-
dor, del compromiso reciproco de soberanosy stibditos- seria esa especie de
matriz a partir de la cual se procurarfa alcanzarlos principios generales de un
arte de gobernar. Perosi esa teorfa del contrato,esa reflexidn sobrelas relaciones
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del soberanoy sus subditos tuvoCoainSeiad,

cho public,fen realidad] —el ejemplo de Hoobes ! ugar dud

fin d [se] pretendia encontrar los p ip

Peaudeonavedegohernt.enca
[se] pasé de fa formulacién de princi-

piegener‘<Saames demasiado amplio, demasiado absractor

igi i delo demasiado estrecho,

demeeeeecreelde tefama.Blartede gobernar ora, inven

taba alcanzar la forma general de la soberania, omeAaarnqucens

.
. . .

mi

a ssimilaba,nopodeoCamohaere varague el gobernante pueda gober-

oreEurede can bien, de una manera tan precisa y meticulosa como puede

i { ado porla idea
a? Por eso mismo, habia un bloqueo generado p

n no se referfa jamas a otra cosa que 1a

uido porfa familia y la casa. Lacasay

yel soberano, por otro: el arte de

gobernarse una farnili

de la econom/{a, que en esa época ati :

gestién de un pequefio conjunto constit

el padre de familia, por un lado; el Estado

obernar no podia encontrar su propia dimensién.prop.
Bi

¢Cémo se produce el desbloqueo del arte de gobernar Al igual que el blo

ta-

bir ese desbloqueo en unos cuantos procesos gene

4fica delsiglo xvitl, ligada a la abundancia moneta-

én agricola en virtud de los

bien y que por consiguiente

ede decir de una manera

uvo ligado, en miopi-

n digamos que hay

queo,es preciso reinscri

les: la expansién demogr liga

ria, vinculada a su vez al aumento de la produce!

procesos circulares que los historiadores conocen

yo ignoro. Al ser todo eso el marco generalse pues

precisa que el desbloqueo delarte de gobernar esfs
/

nib al surgimiento del problema de !a poblacién. O bie
nidn,

32 Cf. por ejemplo Armand Jean du Plessis de Richelieu, Tetamentpotas

H. Desbordes, 1688; edicién establecida por L. André, Paris, R. sitions 169dhp27.

Testamento polttico del cardenalduque de Richelien, Madrid, Juan Carciat 5

“Las familias particulares son los verdaderos modelos de tas rd aSal semejor ores

* El manuscrito agrega,p. 17: “Pues sin dudaesel gobierno de al " : iP aur ron vare

pondea ese arte de gobernar buscado: un poder inmanente a fa sociedad (el p

amilia), un re as rritori idades miulti-

de

l

a

familia): poder sobre ‘las cosas’

y

no sobre el territorio, un poder de finalida
ela > y

en en su ad al bienestar, la dic! la familia; un poaer

les que conciern: su totalidad

a

l

biene la dicha, Ja riqueza de Pt

pres

di

pacifico, vigilante”.
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un proceso bastante sutil, queseria necesario tratar de reconstituir en detalle,
en el cual verfamosquela ciencia del gobierno,el recentramiento de la econo-
mfa en otra cosa quela familia y, para terminar, el problema de la poblacién,
estan ligados entre si. Gracias al desarrollo de la ciencia del gobierno,la eco-
nomia pudo recentrarse en determinado nivel de realidad que hoycaracteriza-
mos como econdémico,y en virtud de ese mismo desarrollo se pudo recortar el
problemaespecifico dela poblacién. Pero podriamosdecir igualmente que, gra-
cias a la percepcién de los problemas especificosdela poblacién y el discerni-
miento de ese nivel de realidad que secibe el nombre de economia,el pro-
blerna del gobierno pudo porfin pensarse, meditarse y calcularse fuera del marco
juridico de la soberania. Y la misma estad{stica que, en el marco del mercanti-
lismo, sélo habia podido funcionar‘dentro y, de algtin modo,en beneficio de
una administracién mondrquica quese desplegaba porsu parte cn la forma de
la soberania,llegarfa a ser effactor técnico principal o uno delos factores téc-
nicos principales del desbloqueo mencionado.

¢Como permitird el problema de la poblacién, en sustancia, el desbloqueo
del arte de gobernar? La perspectiva dela poblacién,la realidad de los fend-
menospropios deésta posibilitaran desechar de manera definitiva cl modelo
de la familia y recentrar la nocién de economfa en otra cosa. En efecto, la
estadistica, que habia funcionado hasta entonces dentro de los marcos admi-
nistrativosy, por lo tanto,del funcionamiento dela soberania, descubre y mues-
tra poco a poco quela poblacién tiene sus propias regularidades: su nimero
de muertos, su cantidad de enfermos, la regularidad de sus accidentes. La
estadistica muestra asimismo que la poblacién entrafia efectos propios de su
agregacién y que esos fenémenosson irreductibles a los de la familia:se trata

, de las grandes epidemias, las expansiones endémicas,la espiral del trabajo y la
tiqueza. La estadistica muestra [ademas] que, por sus desplazamientos, sus
maneras de obrar, su actividad, la poblaciéntiene efectos econémicos especi-
ficos. Al permitir cuantificar los fenémenos propios de la poblacién,la esta-
distica ponederelieve la especificidad de ésta,irreducible [al] pequefio marco
dela familia. Salvo unos cuantos temas residuales, que bien puedenser de cardc-
ter moral

y

religioso, la familia desaparecera como modelo del gobierno.
En cambio, lo que va a aparecer en ese momentoesla familia comoele-

mentoen el seno dela poblacién y como relevo fundamental para el gobierno
de esta ultima. Enotras palabras, el arte de gobernar, hasta el surgimiento de
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én, slo podfa pensarse sobre la base del modelo

tendida como gestién de ésta. Al contrario,

acién aparezca como absolutamenteirre-

un nivel inferior con respectoa ellay

nees de ser un modelo;es un seg-

ndo se quiera conseguir algo de

la problematica de la poblaci¢

de la familia y de la economia en

a partir del momento en que la pobl:

ductible a la familia, ésta se situard en

como un elemento en su interior. Deja ento

mento, simplemente privilegiado porque, cuat te onie his,

la poblaciénen materia de conducta sexual femogia! “ou Teeeeie

Caee ee por ella.Pero vrivilegiado para el gobierno de
ird

e

n

i mentose convertira en instru , aen

iméri buen go
i no modelo quimérico para el

- Poornivelde modelo al plano dela instrumentacién es absolutamente

i a partir de mediadosdel siglo XVII, la familia apa-

/ surgen entonces

* miento de!

fundamental. Y, en efecto,
xv

Acter instrumental con respecto a la poblacién: nronces

bre la mortalidad,las campafias concermentes al acti 3

i i i oqueo
Jas inoculaciones, etc. Sila poblacién permite el des! que

el modelo de la familia.

rece en ese cat

las campafias so

las vacunaciones,
in

ica

del arte de gobernar, es, por lo tanto, porque erra

ién aparecer4 como metaulti

Segundo Pode veual puedeserla meta de éste? Sin duda no gober-
ne

tre de las poblaciones, aumentar sus riquezas,la dura-

d. Y el instrumento que el gobierno va *darse para

obteneresosfines que son, de algun modo, inmanentes al cPee

i 4 la poblacién misma,sobre la que actuard de manera di at

a npafias0 de manera indirecta mediante técnicas que van a permitin po
an

: ‘ ; .

cumple, estimular, sin que la gente lo advierta demasaecjospoble

lidad,o dirigir hacia tal o cual regién o tal o cual activi * eePhe

cionales. La poblaciénse raneTOoesevere de rioeee

moelfin

y

el instrumento del gobierno: s

sepiraciones, pero

2

nbiéa objeto en manos del gobierne: Pareoases

frente al gobierno,de lo que quiere, pero inconsciente elo qi eee

i é jencia de cada uno-delos individuos componen| s de

A hlscignycommein cualesquiera sean los intereses y aspiracio-

mapor excelencia del

gobierno, pues, en el fo

nat, sino mejorarla sue

cién de la vida, su salu

poblacién y como interés de ésta, SYa

viduales de quienes la consticuyen, ser4, en su carac q)

i laciones.
| insterumento fundamentales del gobierno de las poe ss

so bent ¢

de un arte 0, en todo caso, de tacticas y técnicas absolutam

nes indi

blanco y ¢€

Nacimiento

novedosas.
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Para terminar,la poblacién seré el punto en torno del cual va a Organizarse
lo que los textos del siglo xvi llamaban “paciencia del soberano”. Serd, en con-
secuencia,el objeto que el gobierno deberd tener‘en cuenta en sus observacio-
nes y su saber para lograr gobernar de manera racional y meditada, La consti-
cucién de un saber de gobiernoes por completo indisociable de la constitucién
de un saber de todos los procesos que giran alrededor de la poblacién en sen-
tido lato, lo quese lama justamente “economia”. La vez pasadales decia que la
economiapolitica habia podido constituirse a partir del momento eh que, entre
los distintos elementos de la Tiqueza, aparecié un nuevo sujeto, la poblacién.
Pues bien,al aprehender esa red continua y multiple de relaciones entre la
poblacién,el territorio y la riqueza,se constituird una ciencia que se denomina
“economia politica” y, al mismo tiempo, un tipo de intervencién caracteris-
tica del gobierno, queva

a

ser la intervencién en el campodela economiay la
poblacién.* Ensintesis, el paso de un arte de gobernara una ciencia polf-
tica,?? ef paso de un régimen dominado porlas estructuras de soberanf/a a un
régimen dominadoporlas técnicas del gobierno,se daen el siglo XVII en torno
de la poblacién y, por consiguiente, del nacimiento de la economia politica.

Alsefialarles todo esto no pretendo decir en absoluto que la soberanfa
dejé de cumplir un papel a partir del momento en que el arce de gobernar
comenzé a convertirse en ciencia politica. Me animaré incluso a decir, porel
contrario, que el problema de la soberanfa nunca se planted con tanta agu-
deza como en ese momento, pues ya nose trataba, justamente, como en los
siglos XVI 0 XVII, de procurar deducirdelas ceorfas de la soberania un arte de
gobernar, sino, toda vez que habia un arte de gobernar en pleno despliegue,
ver qué formajuridica, qué formainstitucional, qué fundamento de derecho
podria darse a la soberania que caracteriza un Estado.

* El manuscrito precisa, p, 20: “Bisiécraras: una ciencia del gobierno es una ciencia de las
telaciones entre las riquezas y la poblacién”.

» CF el subtitulo dellibro de Picrangelo Schiera sobre ef cameralismo (// cameralismo ¢
Lassolutismotedesco, Milan, A. Giuffre, 1968): Dall’arte di‘governoalle scienze dello Stato. Foucault
nuncacita este libro que hizo época en la historia reciente de la Polizeiwissenschaff, pero es pro-
bable que lo conociera, al menos de manera indirecta, a través de Pasquale Pasquino, por
enctonces muy préximoa él. Al comienzo dela clase siguiente, Foucault vuelve, para cecusarlo,
al término “ciencia”.
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.

Leanlos dos textos de Rousseau ~cronolégicamente,
el primero es el ar-

ticulo “Economie cique de la En clopédie~ y veran que € autor plan-

c 1 poli qu cyt
;

ea en cello. to d obierno el arte de obernar istrando preci-

t los e P blema el gi y Bi ar regis’ ) P.

nte esto (el texto es Mm aracteristico desdeese punto de vista, ce: la

samente esto ly ¢
d D \

Pp labra “econo
encia la gestion paterna de los bienes de la famni-

alabra “economia designaen est g
f

1a! ero ese modelo ebe aceptarse, por mucho ue nos hayamos

| per se model ya no debe p P ho q h

referido a él ene asado. En nuestros dias, dice Rousseau, sabemos bien que

P
>

q

la economia pelitica ya no es la economia familiar; y> Sin hacer una referencia

explicita nia la lsiocract a estadistica, ni roblema gener le la pobia-

pl. ita, la fisiocr a, nial tadis »nialp b £ al di b

cién, Rousseau nota con claridad ese corte y el hecho de que la economia

ntido totalmente nuevo, que ya no debe asi-

milarse al viejo modelo de la familia, Sea como fuere, en ese articulo Rousseau

seda por tarea la definicién de un arte del gobierno. Luego escribird el Contrato

social? stamente ¢ oblema de saber cémo, con nociones como natura-

just probe: Si 2 ‘

eza, contrato

,

Vv! Juntad eneral”, se ede presentar un princt 10 enetal
g »

$€

P Pp Pp pio g

leza”, rato , volun

de gobierno que dé cabida, a la vez, al principio juridico de Ja soberania

y

a

g b q' cabida,

y

los elementospor os cuales es posible definir ¥ caracterizar unarte del gobierno

or anto, la ‘ob: ni eda completamente err: cada en virtud de.

Por lo t soberania no qu d. pl mente ef) adicad d del

SUTgIMmeNnt e un nuevo arte de go ernar, un arte que hora ha cruzado el
d bi al que ahora

¥ “ BI
.

gimiento de un nu

umbral de una ciencia politica. EI problema de la soberanfa no ha sido elimi-

mi

En cuanto a la disciplina, tampoco desaparece. Desde luego, su organiza-

pina, P' P
.

n

cion, su int oduccién, to las instituciones en cuyo sé o habia florecido en

fu intr c1on, t das
ye

el siglo XVII y comienzos de siglo xvii: tas escuelas, los talleres, los ejércitos,

8

“economia politica”, tiene un se’

4 CE supra, nota 21.

ne
je politi i 241

y

244: “zedmo

%6 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur Léconomiepolitique, op. ett. PP 24ly é

diferente?
j la familia, cuyo fundamento es tan

i i el Estadoser semejante al de rentco €s i

Poees acabo de exponerse sigue que ha sido razonable dissingut toon

Feetpeconomia particular y que, como el Estado no tiene en comin onean

ro we ta obligaciénde los jefes de hacer dichosos a uno y otra, las mismas eg
cosa q e

ian convenir a ambos”.
a vecdam, M.

. renJacques Rousseau, Du contractsocial, ou Principe du vepolitique, Ams
jean

+ i

Rey, 1762 (trad. esp.: El contrato social, Madcid, Espasa-Calpe, 1993]
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todo eso se confundia [con] y sélo se comprendea través del desarrollo delas
grandes monarquias administrativas, pero,de igual manera,la disciplina jamas
fue can importante y valorada comoa partir del momento en quese intentd
mangjarla poblacién; y manejarla no queria decir simplemente manejar la masa
colectiva de fendmenos o hacerlo en el mero nivel de sus resultados globales;
manejar la poblacién quiere decir manejarla asimismo en profundidad, con
minucia y en sus detalles. .

Por consiguiente,la idea de un gobierno comogobierno de la poblacién
agudiza atin mds el problema dela fundacién de la soberan{a —y tenemos a
Rousseau~ y la necesidad de desarrollarlas disciplinas ~y tenemos aqui toda
la historia de éstas que traté de contarenotra parte.?® De modo quees preciso
comprenderlas cosas no comoel reemplazo de unasociedad de soberania por
una sociedad de disciplina y Iuego de una sociedad de disciplina por una
sociedad, digamos, de gobierno. De hecho, estamos ante un tridngulo: sobe-
rania,disciplina y gestién gubernamental, una gestién cuyo blanco principal
es la poblacién y cuyos mecanismosesenciales son los dispositivos de seguri-
dad. Entodocaso, lo que queria mostrarera un lazo histérico profundo entre
el movimiento que hace vacilar las constantes de la soberania detras del pro-
blema, ahora primordial, de las buenas elecciones de gobierno; el movimiento
que ponede relieve a la poblacién comoundato, un campo de intervencidn,
el fin de las técnicas de gobierno; el movimiento[, para terminas] que afsla la
economia como dominioespecifico de realidad y la economiapolitica a la vez
como ciencia y como técnica de intervencién del gobierno en ese campo de
realidad.* A mi entender, es necesario sefialar que estos tres movimientos:
gobierno, poblacién, economiapolitica, constituyen a partir del siglo XVII una
serie sélida que, sin duda,ni siquiera hoy estd disociada.

Melimitaré a agregar una palabra[...].** En el fondo,si hubiese querido
daral curso propuesto este afio un titulo mas exacto, con seguridad no habria
elegido “Seguridad,territorio, poblacién”. Lo que querrfa hacer ahora,si cuviera

38 CE Michel Foucault, Surveiller et punir, Pacis, Gallimard, 1975-[trad. esp.: Vigilary cas-
tigar, México, Siglo xx1, 1976].

* El manuscrito afiade, p. 22: “aquel (el movimiento] que va a asegurar la gestién de las
poblaciones por parte de un cuerpo de funcionarios”,

** Siguen algunas palabras ininceligibles.
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marfa unahistoria de la “guberna-
verdaderointerés en hacerlo,es algo quella

aludo a tres cosas.
mentalidad”. Con esta palabra, “gubernamentalidad”,

Entiendo el conjunto constituido porlas instituciones, los procedimientos,

andlisis y reflexiones, los cdloulos y las tacticas que per

bien especifica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco princi-

pal la poblacién, por forma mayordesaberla economfa politica y por instru-

ial los dispositivos de seguridad. Segundo, por “guberna- .

a tendencia,la linea de fuerza que, en todo Occidente;

sde hace mucho,hacia la preeminencia del tipo de

“gobierno” sobre todos los demas: soberania, dis-

el desarrollo de téda unaserie de aparatos

especificos de gobierno, fy por otro}* el desarrollo dé toda unaserie de sabe-

res. Por ultimo, creo que habria que entender la “gubernamentalidad” como

lo del proceso en vircud de! cual el Estado de

rtido en Estado administrativo durante los

mitenejercer esa forma

mentotécnico esenc

mentalidad” entiendo}

no dejé de conducir, y de:

poder que podemos llamar

ciplina, y que indujo, por un lado,

el proceso 0, mejor, el resultad

justicia de la Edad Media, conve

siglos XV y XVI, se “gubernamentaliz6” poco a poco.

Se sabe cudnta fascinacién ejercen hoy en dia el amor o el horror porel

Estado; se sabe cudnta energia se pone en el nacimiento del Estado,su histo-

ria, sus avances, su poder, sus abusos. En esencia, encontramosesta sobreva-

loracién del problema del Estado en dos formas. En una forma inmediata, afec-

tiva y tragica: es el lirismo del monstruo frio®? frente a nosotros. Tenemos una

segunda manera de sobrevalorarel problemadel Estado,y en una forma para-

déjica, pues en apariencia es reductora: el andlisis consistente en reducir el

Estado a unaserie de funciones como, por ejemplo,el desarrollo de las fuer-

zas productivas, la reproducci6n de las relaciones de produccién;y ese papel

reductor del Estado con respecto a otra cosa 10 deja de considerarlo, empere,

co absoluramente esencial de los ataques y; lo saben, como posi-
comoblan

da quees preciso ocupar. Ahora bien, el Estado no tuvo, ni en
ciénprivilegia

+ Michel Foucault: tambiénel desarrollo.

39 F) discurso anarquista apela con frecuencia a esta expresién de Friedrich Nietesche, Ainsi

parlait Zarathoustra, trad. de G. Bianqui, Paris, Aubier, 1946 {trad. esp.: Asé hablé Zaratustra: un

libro para todos y para nadie, Madrid, Alianza, 1972], primera parte, “Le nouvelle idole”: “El

Estado es el masfrio de todas fos monstruos [das kéiltestealler kalten Ungeheuer|. Es Frio incluso

cuando miente; y ésta es la mentira que escapa de sus labios: ‘Yo, el Estado, say el pueblo”.
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la actualidad ni, sin duda, enel transcursode su historia, esa unidad, esa indi-

vidual dad, esa funcionalidad tigurosa, y me atreveria a decir que ni siquiera

tuvo €sa importancta. Después de todo, tal vez no sea mas que una realidad

com puesta

y

una abstraccién mitificada cu mportancia es mucho mas redu-puesta y S 6 ya imp: mn

cida de lo que se supone. Tal vez. Lo importante para nuestra modernidad, es

decir, Para nuestra actualidad, no es entoncesla estatizaciéndela sociedad sino

mésBien lo que yo Hamaria gubernamentalizacién del Estado.

ivimos en'la era de la gube entalidad, de. e el siglo XVIer. g ram idad, descubierta en Bi

Gubernamentalizacién del Estado quees un fenomenoparticularmente retor-f I ce reco.

cido porque, si bien los problemas de la gubernamenta idad y las técnicas de

obierno se convirtieron efectivamente en nica apulesta politica y el unicoTe lad u C Lg P' Li

espacio real de la ha ustas po aque. ube. ment. acionP luc y las j Sp liticas, q lla g bernamenitaliz

5 @ Vvfue, no obstante, el fenédmeno que permitio la supervivencia del Estado. Y es

probable que $1 este existe tal como hoy existe, sea gracias, Justamente, a esa

gubernamentalidad que es a la vez exterior

e

interio orgue son tac-b alidad te eL raé 1 et» porg as
ticas de gobierno las que permiten definir en todo momentolo que debe yno

debe estar en la érbita del Estado, lo que es tiblico y lo que es privado, lo que» P
es estatal

y

lo que no lo es. Por

lo

tanto, el Estado en SL ervivencia

y

el Estado[ s. Por lo tanto ad P yy Su n E

en sus limites sdlo deben comprenderse sobre la base delas tacticas ge ierales

dela gubernamentalidad

Y acaso podriamos a ‘a glo ‘0: y po. We ine-Pp dé , de una maner gl bal, tosca POr consiguiente ine

xacta, reconstituir las grandes ormas randes economfas de poder de
C ec t. ] formas, las grandes Pp, 8

8 t a
Occidente de la siguiente manera: an e todo, el Estado de justicia, nacido en}
unaterritorialidad de apo feudal y que corresponderia a grandes rasgos a una

sociedad de la ley —leyes consuetudinarias y leyes escritas—, con todo un juego» jueg,
de compromisos y litigtos; segundo Ci adr fativo, nacido urPp. , el Estado LANIst:LE id , nacido en a

territorialidad de tipo fronterizo yyano feudal, en los siglos XV y XVI, un Estado

administrativo que corresponde auna sociedad de reglamentos

y

di plina; y‘ 6! S$ ¥ Gisct lin:

por Ultimo, un Estado de gob erno ya no se define en esencia POF su cerri-, g que

” torialidad a ‘ici i, por la superficie ocupada, sino por una masa: la masa de la pobla-
scontendepe su densidad y, por supuesto,el territorio sobre el cual
se exten » pero que encierto modo sélo es uno de sus componentes. Y ese
stado de gobierno, que recae esencialmente sobre la poblacién

y

se refi
la instrumentacién delsaber econémicoy la utiliza, corresponderi: . cle.
dad controlada porlos dispositivos de seguridad. “eS
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Hasta aqui unas palabras’ sobre el fendmeno dela gubernamentalidad,que

meparece importante. Ahora tracaré de mostrarles que esta gubernamentali -

nacié, [en primer lugar,] a partir de un modeloarcaico que fue el de Ja pastor

cristiana; segundo,sobrela base de un modeloo, mejordicho, una técnica diplo-

miatico-militar; y tercero y ultimo,les mostraré que esa gubernamentalidad sélo

pudo adoprar las dimensiones que tiene gracias a una serie de inserumences

muy particulars, cuya formacién es éontempordnea, precisamente, del are le

gobernar, y que lainamos“policia’ en el sentido anciguo del término, “ e os

* sighos XVII y XVIII. La pastoral,la nueva técnica diplomAtico-militar y, por ul fimo,

fa policia fueron a mi entenderlos tres grandes puntosde apoyo sobreuy ase

pudo producirse ese fenémeno fundamental en la historia de Occidente que

fue la gubérnamentalizacién ‘del Estado.

Clase del 8 de febrero de 1978

éPor qué estudiar la gubernamentalidad? — Elproblema del Estado

Jy de la poblacién — Recordatorio delproyecto general: triple despla-
zamiento del andlisis con respecto a: a) la institucién; 6) la fun-
cidn; c) el objeto — Objetivo del curso de este ato ~ Elementos para
una historia de la nocién de “gobierno”. Su campo semdntico delsiglo

XIU al siglo xv— La idéa de gobierno de los hombres. Susfuentes: a)
fa organizacion de unpoderpastoral en el Orienteprecristianoy cris-
tiano; b) la direccién de conciencia ~ Primer esbozo delpastorado,
Sus rasgos especificos: a) se ejerce’sobre una multiplicidad en movi-
miento; b) es un poderfundamentalmente benéfico cuyo objetivo es
la saluacién de la grey; ¢) es un poder que individualiza. Omnes et
singulatim. Laparadoja delpastor— La institucionalizacién del pas-
torado porla Iglesia cristiana.

VOY A PEDIRLES que me perdonen porque ‘hoy voy a ser un poco més deslu-
cido que de costumbre. Tengo gripe y no mesiento muybien. De todos modos,
me fastidiaba hacerlos venir para decirles a ultimo momento quese fueran.
Entonces, voy a hablar hasta donde pueda, pero me perdonaréntantola can-
tidad comoIacalidad.

Querrfa comenzarahora a recorter la dimensién a la que diel feo nombre
de “gubernamentalidad”.* De suponer, entonces, que “gobernar” no es lo mismo
que “reinar”, “mandar” o “hacer la ley”;** de suponer que gobernar noeslo

* Entre comillas en el manuscrito.

** Escos cuatro verbos o locuciones verbales estén entre comillas en el manuscriro.

$Aagq
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mismo que ser soberano, suzerano [suzerain}, sehor, juez, general, Propietario,

maestro, profesor; y de suponer, en consecuencia, que el gobernar tene una a

cificidad, habria que saber ahora cul es el tipo de poder queesta noci ; engloba.

Analizar, en suma,las relaciones de podera las que apuntan en el re lo xv css

artes de gobernar de las queles hablé, enfocadas también en a score ya

practica mercantilistas del siglo XVII y enfocadas, por ultimo —quizd Hegu ;

aquia cierto umbral que la semana pasada dije: de Ciencias Perocreeque’

palabra es muy malay catastréfica; hablemos ensonees d e.cierto i” acone

petencia politica~, en lineas generales, en la doctrinafisiocratica g

ps2

9imera question: spor qué estudiat ese dominio en definitivaInconsistent

brumoso, recubierto por una nocién tan problematica y artificial como ade

“gubernamentalidad”? Mi respuesta, inmediata y segura,sera ta siguiente: para

abordarel problemadel Estado

y

la poblacién. Segunda cuestion: rodeesofs

muylindo,pero ya sabemos0, en todocaso, creemos saber qu sonoed °

y la poblacién. La nocién de Estado y la de poblacién tienen suee 1 clony

su historia. El dominio al cual se refieren es més © menos conocido en em

nos generales o, aunque tenga unaparte sumergida u oscura, fens ona ss

visible, Entonces, como se crata de estudiar ese dominio alo sume ° Pa 2

colmo) semioscuro del Estado y la poblacién, gpor que pretender ie aio

On que es absoluta y completamente oscura, la de “gu
é ci a, I

tyes qué atacar lo fuerte y lo denso con lo débil, lo difuso y
namentalidad”? ;Por

fragmentario?

° Pues bien, les diré la razén en dos palabras y recordando un proyecto un

co mas general Cuandolos afios anteriores hablabamos de las disciplinas,
Pp .

con referencia al ejército,

de esas disciplinas obedecfa, en el

ple desplazamiento: pasar, si se quiere,:

ior dela institucién,merlugar, pasaral exter’ trarse cor °

bl sca de ésta, a lo que podriamos!lamar “institucionalocentrismo”.emati ,

fondo,a la incencién dellevar a cabo un tri-

al exterior, y de tees maneras. En pri-

descentrarse con respecto a la pro-

ode fe «

Véase {a clase anterior (1° de ‘ebrero), pp. 130 y 131, sobre la economia como ciencia

del gobierno”, y p n arte {de g ar] que ahora ha cruzado el umbral de una cien-
el gi yp. 134, “an are de gobern fb al d

cia politica”.

2 Sobre esta nocidn,véase supra, clase del 18 de enero, p. 50.

los hospitales, las escuelas, las prisiones, la mencién
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Tomemosel ejemplo del hospital psiquidtrico. Por supuesto,se puede partir
delo quees el hospital psiquidtrico en su cardcter dado,su estructura, su den-
sidad institucional, y Procurar encontrar sus estructuras internas, sefalar la
necesidad légica de cada una delas piezas que lo constituyen, mostrar qué
tipo de poder médico se organiza en él y cémose desarrolla un determinado
saber psiquidtrico. Pero se puede -y aqui me refiero muy precisamente a una
obra sin duda fundamental, esencial y que debe leerse a cualquierprecio, la
de Robert Castel sobre L’Ordre psychiatriqueproceder desde el exterior, es
decir, mostrar queel hospital, comoinstitucién, sélo puede comprenderse a
partir de algo exteriory general que esel orden psiquiétrico, en la medida misma
en que éste se articula con un proyecto absolutamente global que apunta

a

la
sociedad en su conjunto y podemosllamar, en suma, higiene putblica.4 Puede
demostrarse, y eso hace Castel, quela institucién psiquidtrica concreta, inten-
sifica, densifica un orden psiquiatrico cuyas raices est4n esencialmenteen la
definicién de un régimen no contractual paralos individuos minorizados.> Y
para terminar, se puede mostrar que este orden psiquidtrico coordina por sf
solo todo un conjunto detécnicas diversas que conciernen tanto a la educa-
cién de los nifios comoa la asistencia a los pobresy la institucién del patro-
nato obrero.* Un método como éste consiste en buscar detras de la institu-
cién para cratar de encontrar, no sélo detrds deella sino en términos mas globales,
Jo que podemos denominar unatecnologia de poder. Por eso mismo,este
andlisis permite sustituir el anélisis genético por filiacién por un andlisis ge-
nealégico —no hay que confundirla génesisy la filiacién con la genealogia—
que reconstituye toda una red de alianzas, comunicaciones, puntosde apoyo.

? Robert Castel, LOrdrepsychiatrique. Lage dor de Ualitnisme, Parls, Minuit, 1976, col. Le
sens commun[trad. esp.: E/ orden psiquidtrico: la edad de ora del alienismo, Madrid, Ediciones
de la Piquera, 1980].

. “CE ibid., cap. 3, pp. 138-152 (“Laliéniste, Phygiéniste et ta philanthrope”). Cf. pp. 142
y 143,las citas del follero de presentacién de los Annales dbygione publique et de médecine
Ugale, fundados en 1829 por Marc y Esquirol(“la higiene publica, que es el arte de conservar
la salud de los hombres reunidos en sociedad (...], esed destinada a experimentar un gran desa-
rroflo y brindar numerosas aplicaciones al perfeccionamiento de nuestras instituciones”),

> [bid., cap. 1, pp. 39-50 (“Le criminel, l'enfant, Je mendiant, le proldtaire et le fou”).
§ {bid., cap. 5, pp. 208-215 (“Les opéraceurs politiques”).
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Porto ranto, primer método:salir de la institucién para sustituirla por el punto

de vista global de la tecnologia de poder.”

Ensegundolugar, segundo desfase, segundo paso al exterior, con respecto

ala funcién. Tomemos, por ejemplo, el caso de la prisién. Es posible, por

supuesto, analizarla a partir de las funciones descontadas, las funciones que

fueron definidas comolas ideales de la prisién, la manera éptima de ejercerlas

cosa que, a grandes rasgos, hizo Bentham en su Panéptico-* y luego, a par-

tir de alli, ver cudles fueronlas funciones realmente desempefiadas por aqué-

lla y establecer desde una perspectiva histérica un balance funcional de los

mas y los menos 0, en todocaso, delas aspiraciones y los logros concretos. Pero

al estudiarla prisién por intermedio delas disciplinas, la cuestién pasaba por

saltear 0, mejor, pasar al exterior con respecto a ese punto devista funcional y

resituarla prisién en una economia general de poder. Y entonces, de resultas,

7 Ep el curso de 1973-1974, Le Pouvoirpsychiatrique (Parts, Gallimard-Seuil, 2003 [trad.esp.:

Elpoder psiquidtrico, Buenos Aires, Fondo de Cultura Feonémica, 2005), Foucault,al volver a

tocar algunos puntosa su juicio discutibles de la Historia dela locura, pone en cuestién por pri-

meraver la critica del poder psiquidtrico en términos de instituciény Je oponelacritica fundada

en el andlisis delas relaciones de poder, 0 microfisica del poder. Cf. clase del 7 de noviembre de

1973,p. 16: “ya no creo que la nocién de instituciénsea muysatisfactoria. Segan mi criterio, oculta

cierta cantidad depeligros, porque a partir del momento en quese habla de instirucién se habla,

enel fondo,a Ja vez de individuos y de colectividad, ya se descuenta1a existencia del individuo,

la colectividady las reglas que los gobiernany. por ende, se pueden meter ahf adencro todos los

discursos psicoldgicos 0 socioldgicos. [...] Lo importance [...] no son las regularidades institu-

cionales, sino, mucho més, las disposiciones de poder,las redes,

puntos de apoyo,las diferencias de potencial que caracterizan una forma de poder y que son,

creo, precisamenteconstitutivos ala ver del individuoy dela colectividad”, clase de 14 de noviem-

bre de 1973, p. 34: “Seamos muy antiinstitucionalistas”. Cf también Surveiller et punir, Paris,

Gallimard, 1975, p. 247 (trad. esp.: Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisién, México, Siglo

xxl, 1976]: “La ‘disciplina’ no puede identificarse ni con unainstituciénni con un aparaco”.

* Jeremy Bentham (1748-1832), Panopticon, or the Inspection-House.... €0 Works, edicion

establecida por J. Bowring, Edimburgo,Tait, 1838-1843, t. IV, pp. 37-66; versién francesa:

Panoptique. Mémoire sur un nouveait principe pour construire des maisons dinspection, ¢f nommé-

ment des maisons deforce, trad. de E. Dumont, Paris, Imprimerie nationale, 1791; reed. en Euures

deJérémy Bentham, ediciénestablecida por E. Dumont, Bruselas, Louis Hauman ec Cc, 1829,

t.1, pp. 245-262 (texto reproducido en Jeremy Bentham, Le Panoptique, precedido por “Loeil

du pouvoir” {citado supra, clase de! 11 de enero, nora 11] y seguido por la traduccién de M.

las corrientes,los relevos, los
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se advierte que la historia real de la prisién no esta, sin duda, gobernada

los Exitos y los fracasos de su funcionalidad, sino que se inscribe, de hechoen

estrategias y t4cticas que se apoyanincluso en sus propiosdéficits fancionales

Por lo tanto: sustituir el punto de vista interior de la funcién por el punto de

vista exterior de las estrategias y tacticas. . °

Pordiltimo, tercer descentramiento, tercer paso al exterior, el que se da con

respecto al objeto. Tomarel punto devista de las disciplinas significaba negarse

a aceptar un objeto prefabricado,se tratase de la enfermedad mental, la dein.

cuencia o la sexualidad. Era negarse a medirlas instituciones, las practicas I

saberes conla vara y la norma de ese objeto dado de antemano. La tarea con.

sistia, por el contrario, en captar el movimiento por el cual se consticufa, a tra-

vés de esas tecnologias méviles, un campo de verdad con objetos desaber. Pued

decirse sin duda quela locura “no existe”,* pero eso no quiere decir ue n :

nada. Se trataba, en suma,de hacerlo inverso de lo que la fenomenolo ‘anos

habia ensefiado a decir y pensar, una fenomenologfa que en lineas onerales

decia lo siguiente:la locura existe, lo cual no quiere decir que sea algo 10 °

En sintesis, el punto de vista adoptado en todosesos estudios consistia en

teatar de extraerlas relaciones de poderdela institucién, para analizarlas Idesde

Sissung de Ja primera parce dela versién original del Panopticon, tal como Bentham Ia publicd
en Inglaterra en 1791). CE. Michel Foucault, Surveiller et punir, op. cit., pp. 201-206 “ee

1984 ceMichel Foucault, “Léchique du souci de soi comme pracique de la libercé” (enero de
Ih nee vols pum. 356, p- 726 (trad. esp.: “La ética del cuidado de sf comopractica de
he en Estétiea, ética y hermenéutica. Obras esenciales, ut, Barcelona, Paidés, 1999):

‘Mehan hechodecir que la locura no existe, cuando el problemaera absolueamente lo opuesto:

Saab de saber cSmo pudola locura, en las diferentes definiciones que se propusieron de

, Integrarse cn un momento dado a un campoinstitucional que la constitufa como enfer-

medad mental situada en un lugar determinado junto a otras enfermedades”, Seguin Paul Ve :

asf comprendfa RaymondAron, por ejemplo,la Asteria de la locura. —

*Entre comillas en e| manuscrito. ,
Parts Saintyes poucault révolutionne Vhistoire” (1978), en Commenton écrit l'histoire,

Cenhehe ons io p. 229 (trad.esp.: “Foucault revolucionala historia’, en
edhe aise mone ried, " rid, Alianza, 1994): Cuandohice ver a Foucaule estas paginas,

been oe esto: ersonalmente, jamas escribi da locura no existe, pero puede escri-

5 PUES, parala enomenologia, la locura existe pero no es una cosa, cuandoenrealidad|

que decir, al contrario, que la locura no existe, pero no por ello no es nada” , _
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la perspectiva]* de las tecnologfas, extraerlas también de Jafinn parafe10"

marlas en-un andlisis estratégico

y

libetarlas del privilegio el objeto p: inten

tar resituarlas desde el punto de vista dela constitucién de los campos mi

Si se procuré hacer ese triple movimiento i pasaje

exterior con respectoa las disciplinas,es esta posibilidad, ne fondo, feaueau

refa explorar ahora con referencia al Estado.;Se puede Pes exterior ‘a sade

comose pudo hacerlo —después de todo,era bastante an con pee 0aesas

diferentes instituciones? ;Existe, en lo concerniente alEsta o, “" Pun oes

englobador comolo era el punto devista delas disciplinas en lo redo3

instituciones locales y definidas? Creo que esta cuestién, este ‘pe * ae

le dejar de plantearse, aunque sea como resultado, nécesida imp i

cabo de decir hace un momento. Porque,después e todo,

oder que se procuré reconstituir al margen de la

a de una institucién global, una institu-

o? :No sucede acaso que,al salir

n los hospitales,las pri-

n, de modo

nios y objetos de saber.

no pued

por lo mismo queai

esas tecnologias generales de p qt

institucién, ;no dependen en definitiv:

cidn totalizadora que es precisamenteel Estad

de esas institucioneslocales, regionales y puntuales que son los hospit

as familias, nos Jimitamos a encaminarnoshacia otra institucié

artarfamosdel andlisis institucional para ser conminados aentrar

ucional u otroregistro o nivel del analisis inseeucio

nal, justamente aquel en que se trata del Estas? Puesto uewemuytienoe

tacar el encierro, por ejemplo, comoproce: imiento gen : el

historia de la psiquiatria. No esel encierro, después de todo, una Pp oe

ndiente en general a Ja accién del Estado? Es muy pos

ae vcanisraes disciplinaris de los lugares dondese intenta ponerlos

Jos talletes, el ejército. Pero gno es el Estado el res-

puesta en accién general y local? Podrfa ser

eralidad no funcional,la generali-

ecién les hablaba, nos

siones,|

que sélo nos ap:

a otro tipo de andlisis instiv

cién €

extraer los me

en juego, comolas ptisiones,

ponsable, en ultima instancia, de su

que la generalidad extra institucional, la gen

dad noobjetiva a la cual llegan los andlisis de los que ©
i eK

pusicra en presencia dela instituciéntotalizadora del Estado.

* Michel Foucault repite: desde el punto de vista. . Iesenunciaaqut

** En razon, sin duda, del cansancio antes invocado, Michel Foucault
n 4 o

a

i Agi nuscrico:
xponer todo un desarrollo, extendido entre las paginas 8 y 12 del ma  ansstente en

“ “Q¢ ahi la segunda razénpara plancearla cuestién del Estado: el método co

2: id. ocalizados en 0. imien écnti ologias, tActicas, estra-
alizar por eres | izados

e
n

términos de procedimie! cos, técnicas, tecnologias, ¢:
analizat
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Entonces, el objetivo de este curso que querrfa hacer este afio seria en
resumenelsiguiente. Asi como para examinarlas relaciones entre raz6n y locura
en el Occidente modernose traté de interrogarlos procedimientos generales

 

tegias, no es simplemente una manera de pasar de un nivel a otto, de lo micro a Jo macro? Y
por consiguience, sdlo cendria un valor provisorio: gel tiempo de ese pasaje? Es cierto que nin-
gtin método debe ser un objetivo en sf mismo. Un metodo debeestar hecho para deshacerse de
él. Pero no se trata tanto de un método como de un punto de vista, un ajuste de la mirada, una
manera de hacergicar el [soporte (?)] de las cosas porel desplazamiento de quienlas observa.
Ahorabien, me parece queese desplazamiento produce unaserie de efectos que merecen,si no
conservarse a cualquier precio, al menos manteneise tanto comosea posible.

¢Cudles sonesos efectos?
a. Al desinstitucionalizar y desfuncionalizarlas relaciones de poder, se puede aprehender su

genealogia:esto es, su manera de formarse, conectarse, desatrollarse, multiplicarse, transformarse
a partir de algo muydistinto desf mismas: a partir de Procesos que no son en absoluto relaciones
de poder. Ejemplo del ejército: puede decirse quela disciplinarizacién del ejército se debe a su
estatizacion. Se explica la transformacién de unaestructura de poder en una institucién porla
intervencidn deotrainstitucién de poder. El cfrculo sin exterioridad. Siendo ast queesta disci-
plinarizacién [puesta (?)] en relacién, {no] con la concentracién estatal, sino con el problema
de las poblaciones flotantes, la importancia delas redes comerciales, las invenciones técnicas, los
modelos [variaspalabras Hegibles| gestion de comunidad,todaesa red de alianzas, apoyosy comu-
nicaciones constituye la ‘genealogta’ dela disciplina militar, No la génesis: fliaci6n.Si se quiere
escapara la circularidad que remite elauidlisis de las relaciones de poder de una institucién a
otra, es preciso captarlas donde constituyen técnicas con valor operative en procesos miuiltiples.

b, Al desinstitucionalizar y desfuncionalizar las relaciones de poder, se puede [ver] en qué
y por qué son inestables,

—Permeabilidad a toda una serie de procesos diversos.Las tecnologfas de poder no son inmé-
viles: no son estruccuras rigidas que apuntan a inmovilizar procesos vivientes en vireud de su
mismainmovilidad. Las tecnologtas de poder no dejan de modificarse bajola accion de muy
numerososfactores. Y cuando unainstitucién se desmorona, no es forzosamenté porqueel poder
quele servfa de base ha quedado fuera de circulacién, Puede ser porquese ha tornado incom-
patible con algunas mutaciones fundamentales de esas tecnologias. Ejemplo de la reforma
penal (ningunarevuelta popular, y ni siquiera una presién extrapopular)

—Pero también accesibilidad a luchas o ataques que encuentran necesariamente su teatro
enla instituci6n,

Lo cual quiere decir que es muyposible alcanzar efectos globales, no mediante enfrenta-
mientos concertados, sino pot ataqueslocales o laterales 0 diagonales que ponenenjuegola eco-
nomia general del conjunto. Asi: los movimientos espiriruales marginales, multiplicidades de
disidenciareligiosa, y que no atacaban en modo algunoa la Iglesia Catdlica, hicieron vacilar en
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de ese modo detras del asilo, el hos-

de internacién y segregacion; situandose
s{ comoenel caso dela prision se

pital, las terapéuticas, las clasificaciones,* y a

inventd situarse detrds delas iastituciones penitenciarias propiamente dichas,

neontrar la economia general de poder, ges posible efectuarla

eno concerniente al Estado? jEs posible pasar al exterior? ¢Es

Estado moderno en una tecnologia general de poder que

uraciones, su desarrollo, su funcionamiento? {Se puede

hablar de una “gubernamentalidad”, que seria para el Estado lo quelas técni-

cas de segregacién eran para {a psiquiatria, lo que las técnicas de disciplina eran

parael sistema penal, lo que la biopolitica era para lds instituciones médicas?

Ese es sucintamenteel objetivo de {este curso}.**
.

Bien,la nocién de gobierno. ‘Ante todo, un pequefio sefialamientoen la

historia mismadela palabra, en un perfodo én que adn no habia asumido el

sentido politico,el sentido estatal que comienza a tener de manera rigurosa

en los siglos XVI y XVII. Si nos limitamosa remitirnosa los diccionarios hist6-

ricos de la lengua francesa,'! squé vemos? Vemnos que durantelos sighos XU,

XIV y XV la palabra “sobernar” [gouverner| abarca en realidad una masa consi-

para procurar €

misma inversi6n

posible resituar el

haya asegurado sus m

_—_ sino la manera mismade ejercer

-definitiva no sélo todo un sector de Ja imsticuci6n eclesidstica,

el poderceligioso en Occidente.

‘Accausa de esos efectos tedricosy prdcticos, quizd valga la pena proseguirla experiencia iniciada.”

* Ef manuicrito agrega aqui (p. 13): “as{-como para examinar el estatus dela enfermedad y

del saber médico en el mundo moderno tambiénes preciso situarse detras del hos-

los privilegios los procedimientos de cobertura gene-

pital y las instituciones médicas, para intentar alcanzar

ral de la vida

y

la enfermedad en Occidente, a ‘biopolitica”.

+ Palabras inaudibles. Michel Foucault afiade: Entonces, ahora quertia,

el cardcter [una palabra inaudible de \o que trato de decirles entre dos accesos
para hacerme

perdonar por

de tos...

El manuscrito contiene esta nota complementaria: “N. B. No

nacido’ del arte de gobernar ni que Jas récnicas de gobierno de los

mo conjunto delas instituciones dela soberania, el Esta

bres también eran mas que milen:

de una nueva tecnologia general (de] gobierno

digo que el Estado haya

hombres nacen enel si-

do existia desde miles de

glo xvi. Co: atias. Pero el

anos atras. Las cécnicas de gobierno delos hom

Estado comé la forma que Je conocemosa partir

de los hombres”.
da entre las paginas 14 y 15) remite a Frédéric

11 Ef manuscrito (hoja sin paginar inserta

Godefroy, Dictionnaire de lancienne languefrangaise et de tous ses dialects du 1X an xv sidcle, Paris,

E. Vieweg, 1885, t. !V.
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derable de significaciones diversas. En primer lugar, encontramosel sentido

uramente material, fisico, espacial de dirigir, hacer avanzar e incluso dePp » €SP: ig

avanzar uno mismo por i obernar es seguir o hacerun camino, una ruta. “G b hTh S seg

seguir una ruta. En Froissar or ejemplo ontramo: Ooef issart, por ejemplo, encontr. $ uN texto como éste

n -] camino tan angosto que jd mDre. odrian goberU os hombres no dPp g bernarse

en él”,'* es decir que no podrfan avanzar de frente. La palabra también tiene

el sentido material, pero mucho mds amplhio, de alimentar proporcionando
‘

vituallas.* Encontraran por ejemplo esto], €n un texto que dara de 1421 trigo

Suliciente para gobernar laris durante dos anos y asimismo, éxactaif b: P d d , mecnte

en la misma €poca: un hombreno tenia de que vivir ni gobernar a su mujer

ue estaba enferma”.'” Por Jo tanto. gobernar | de de sustentar, : -q A * b: ar en ei sentido de

mentar, dar vitua a de gob t ti 154. Has. “Una dam gobierno demasiado gi ande és una

senora que consume emasiado 1 u ar obernar; di y a quien es dificil sustent Gob

tiene rambiénel sentido v ero un erente, de subsistir conOo VecIno, pi ‘oco dift d b:Pp a algo:

Froissart habla de una ciuda que se gobier: é la paneria es decir: gd dad bierna de | dB P ? > que

debe susubsistencia a. Hasta aqui el conjunto de sefialamientos 0, en todo casoq 's Si

algunas de Jas referencias propiamente materiales de la palabra gobernar

12 «
Un pequefio caminoran estrecho que un hombrea caballo se veria en harcas dificulta-

des para pasar a otro, , ¥ dos hombres no podrfan gob él.”' sar | gobernarse en él.” Jean Froissart, ie

re lame delseine et chronique de MessireJean Froissart | Chronigques], Lyon, J deToaineen“ an Fr , » J. nes,
ire Pp {trad. esp.: Crénicas, Madrid, Siruela, 1988]; citado por Frédéric Codefoy

Ra eee 1. CH igi it :Picion ie “ cit., p. 326. (En eloriginal,las citas mencionadas desde esta nota hastI

le en francés antiguo, mientras que en el texto estan modernizadas. (N. del T. ‘

4 eae el mismosignificado en el espaiiol antiguo, (N. del T] wee)

dexeade habe en Paris mds crigo del que hombre alguno que viviera por entonces hubies

“ ae) més en ae Puce se decfa quelo habia suficiente para bien gobernar Paris mds de

a ros.” Journal de Paris sous Ch 3 cl érjDarton onas us Charles VI, p. 77; citado por Frédéric Godefroy,

14 « “‘No tenia de qué vivir ni; gobernar a su mujer que estaba enferma” (14of vivir 25, .

pee citado por Frédéric Godefroy, Dictionnaire..., op. cit., p. 325) 825, AEB IT

sehores Boresosdsae caballo y una damade gobierno demasiado grande, y eran los
e icourt.” Jean Froissart, Chronic it., li i ‘Godin Diana ae S85 nigues, op. cit., libro , p. 4; citado por Frédéric

6 “Ul . . :
Ina rica ciudad no cerrada que se lama Senarponty toda se gobierna de la pafieria.”

Jean Froissart, Chronigues, it, Ui HTOY,, » Op. Cit., 5 ck Prédérit |a qi yp. cit., libro Vs citado por Frédéric Godefroy, Dictionnaire..., op.
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» ae

Veamosahoralas significaciones de orden moral. “Gobernatae

ficar “conducira alguien”, sea en el sentido propiamente espicit e Bhi

de las almas sentido muycldsico y que vaa perdurar y subsistir urane much

simo tiempo-,sea de una manera levementedesviadananan*"one

ando quiere decir “imponer un régimen’, impon ) ‘ 7

“imedica gobierna al enfermo,0 el enfermo quese imponefeaeGoudo

dadosse gobierna. Asi, un renee dice “Un enfermoaee Suid un a

el hospical, a causa de su mal go bierno pasbs m vee eeeen

régimen. “Gobernar” o “gobierno pueden referirsee: ° eae

i samente moral del término: una muchacha que ha :

onanAig decir, de mala conducta. “Goberna” puede aludir, semis:

unarelacién entre individuos capaz de sdoptasous oeensee

mando y dominio: dirigir a alguien, tratarlo. bien ane

i Jacién verbal: “gobernara alguien puede querer cir “ha

ae “entretenetlo”, en el sentido de mantener unaSOEban

texto delsiglo xv dice: “Dio un gran banquete a todos los que ©Bo cata

durante la cena”.'? Gobernara alguien durante su cena «sco sercon

Pero la palabra también puede referirse a un comercio out : a ni q

gobernabaa la mujer de su vecino ¢ ibaa verla con mucha eu <a sobre

Todoesto es un sefialamiento muy empirico y nadacienti reo sours

la base de diccionarios y referencias diversas. Creo, con todo, que p'

i ili di te unas tres semanas,17 “Por Ja cualpaliza el susodicho Philipot Seaneceeee val goberns

ital donde lo llevaron comoensu residencia,

y

"Ucho: a é

ab ™ Sea (1423, Archives }) 172, pieza 186; citado por Frédéric Godefroy, Dictionnazre.
pasda me} .

 

op. cit., p. 325).

8 “Una muchacl

La Haya, H. Scheurleer,

19 “Apasajé con un gran banqu

gobernaron durante la cena.” Pasq.,

Jano que gobernaba

a

fa mujer vecino e iba a verla con tanta frecuencia queci
28 “Un ful gob ba a la muje de su veci! b; fr

al final el marido se dio cuenta.” Guillaume Bouchet, Les Sérées de Guillaume Boucher Poitiers,

‘es Boucherz, 1584, 1, m, p. 202; citado por Frédéric Godefroy, Dictionnaire... iA cit,

OS; también citado por Emile Literé, Dictionnaire dela langue francaise, Parts, J.-J. Pauvert,

1957, t. Iv, p. 185.

ha que habiasido de mal gobierno.” Henri Estienne, ApologiepourHerodote

1735, c. 15; citado por Frédéric Godefroy, Dictionnaire. ... op. cit p *

ete a todos, incluso a los principales de los Dieciséis que le

Lett., XVU, 2; citado por Frédéric Godefroy, Dictionnaire...

CLASE DEL 8 DE FEBRERO DE 1978 149

situar en parte una de las dimensiones del problema. Se advierte quela pala-
bra “gobernar”, antes de adoptarsu significacién propiamente policica a par-
tir del siglo xvi, abarea un dominio semdntico muy amplio que se refiere al
desplazamiento enelespacio, al movimiento, quese refiére a la subsistencia
material, la alimentacién, quese refiere a los cuidados que pueden proporcio-
narse a unindividuoy la salvacién quese le puede asegurar, que se refiere asi-
mismoal ejercicio de un mando, de una actividad prescriptiva, a la vez ince-
sante,afanosa, activa y siempre benévola. Alude al dominio quese puede ejercer
sobre uno mismoy los otros y sobre el cuerpo, pero también sobre el alma y
la manera de obrar. Y por ultimo, remite a un comercio, a un proceso circu-
lar o un proceso de intercambio que pasa de un individuo a otro. De todos
modos,a través de todosestos sentidos hay algo quese deja ver con claridad:
nuncase gobierna un Estado, nuncase gobierna un territorio, nunca se gobierna
unaestructura politica. Los gobernados, con todo, son gente, hombres,indi-
viduos, colectividades. Cuandose habla de la ciudad que se gobierna, y que se
gobierna sobrela base de la paferfa, se da a entender que la gente obtiene su
sustenro, su alimentacién, sus recursos y su riqueza dela industria de los pafios.
Noes entonces la ciudad comoestructurapolitica, sino la gente, individuos o
colectividad. Aquellos a quienes se gobierna son los hombres.*

Creo que tenemos aqui [un elemento]** que puede ponernossobre la
pista de algo quetiene, sin duda, cierta importancia. En principio y funda-
mentalmente, al menosa través de ese primersefialamiento, aquellos a quie-
nes se gobierna son los hombres. Ahora bien,la idea de que a los hombresse
los gobierna no €s porcierto una idea griega y tampoco, meparece, una idea
romana. Es innegable que, por lo menosenlaliteratura griega, encontramos
con bascante regularidad la metdfora del gobernalle,el cimonel,el piloto, quien
leva el timén de la nave, para designarla actividad dela personasituada a la
cabeza de la ciudad y que tiene unaserie de cargas y responsabilidades con

* El manuscrito agrega: “Historia de Ja gubernamentalidad. Tres grandes vectores de la
gubernamentalizaciéndel Estado: ta pastoral cristiana = modelo antiguo;el nuevo régimen
de relaciones diplomatico-militares = estructura de apoyo; el problema dela policia interna
del Estado = soporte interno”. Cf. supra,fas tltimas lineas dela clase precedente (1° de
febrero).

** Michel Foucault: algo.
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respecto a ella. Basta con observarel texto del Edipo rey.?' En él vemos con

muchafrecuencia, o en varias oportunidades, la metéfora del rey que rene a

ciudad a su cargo y, por esa razon, debe conducirla bien,asf como un buen pil oro

gobierna como corresponde su nave y debe evitar los escollos y llevarla puerto.

Pero en todaesta serie de metaforas en las queelrey se asimila a un timone y

la ciudad aun navio, debe sefialarse que lo gobernado, lo que la metafora designs

comoobjeto del gobierno, es la ciudad misma, que es como una nave entre los

i u-

* escollos o en medio delas tempestades, una nave obligada a bordearpara el

i . El
dir a los piratas, los enemigos; un navio que es preciso llevar a buen puerto:

i
ar,

objeto del gobierno, el elemento preciso sobre el cual recae el acto de gobein _

| piloto dela embarcacién no gobiernan a
no son los individuos. El capitan o € ! Piernan

los marineros, gobiernan Ja nave. Del mismo modo,el rey gobiernala ciudad,

pero no a los hombres de la ciudad, fista, en su realidad sustancial, en su ue

i ici e
dad y con su supervivencia posible o su desaparicién eventual, es el oberon

blanco del gobierno. Los hombres s6lo son gobernados de manera indirecta,

vir-
en cuanto tambiénellos estan embarcados en la nave. Y son gobernados en

i i dala
wud, porintermedio de su siruacién de embarcados en ella. Pero quien esta a

,
7 1 *

cabeza de la ciudad no los gobierna directamente.

2! Séfocles, CEdipe roi, trad. de Paul Masqueray,Paris, Les Belles Lettres, 1940,eae

des universités de France (trad. esp.: Ediporey, en Tragedias completas, Madrid, Ceoo sor

Foucault se ocupé varias veces de esta tragedia entre 1970 y 1980. ce el curse le ian a

“La voloncé de savoir”, duodécima clase (repetida como conferencia en Cornell en “ 4

1972); “La vérité et les formes juridiques” (1974), ‘DE, vol. ul, nam. 139, PP. 5938 se

esp.: “La verdad

y

las formas jurfdicas”, en Estrategias de poder. Obras esencia’ ‘ i, Bar eG

Paidés, 1999]; las primeras clases del curso de 1979-1980, “Du gouvernement eyae

y 23 de enero y 1° de febrero de 1980); y el seminario de Lovaina de mayo de 1981, .

i i. tions de l’aveu” (inédito).
:

siepnraided 1a imagen sélo aparece una vez en el texto de Edipo rey. Cf. la are

francesa de Robert Pignarre, CEdiperoi, Paris, Garnier, 1964; reed., Parts, Flammarion, i

col. GF, p. 122: (Coro) “Rey mio,ya te Jo he dicho y vuelvo a decirrelo, /me mostrar a come

un necio y un loco / si decidiera abandonarte,a ti, / que cuando mipals penabaenla temp’ s

tad, / fuiste el buen viento que lo guid. ;Ah!, otra vez, / si puedes, condticenos hoy a buenPe

De todos modos,la imagen es recurrente en la obra de Séfocles: Ayax, 1082; Antigona, 102,

190; cf, Pierre Louis, Les Métaphores..., ap. cit. p. 156, n. 18. ;

* El manuscrito afiade, p. 16: “Esto no excluye que haya entre los ricos, los poderoe™®

quienes gozan de un estatus que les permite manejar los asuntos de la ciudad y a los otros (no
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Nocreo entonces que la idea de que puede haber un gobierno de los hom-

bres y que éstos son gobernables sea una idea griega. Ya volveré, sea al final de

esta clase si tengo tiempo y meatrevo, sea mejor la prdéxima, a este problema,

esencialmente en torno de-Platén y el Politico. No obstante, de manera gene-

ral, creo que puede decirse que la idea de un gobierno de los hombres es una

idea cuyo origen debe buscarse en Oriente, un Oriente precristiano ante todo,

y luego en el Oriente cristiano. Y esto en dos formas: primero,la de la idea y

la organizacién de un poderdetipo pastoral, y segundo,la dela direccién de

conciencia, la direccién delas almas. . .

En primerlugar,la idea y la organizacién de un poder pastoral. Queelrey,

el dios0 el jefe sea un pastor con respecto a los hombres,vistos comounrebafio,

es un tema que encontramos de manera muy frecuente en todo el Oriente

mediterrdneo. Se lo constata en Egipto,” en Asiria’* y en’ Mesopotamia,” y

lo vemos asimismoy sobre todo, claro esta, en los hebreos. EnEgipto, por

ejemplo, pero cambién en las monarquias asirias y babildnicas, se designa

efectivamente al rey, de una manera muyritual, como el pastor de los hom-

bres. En ef momento de su coronacién, en la ceremonia de su coronacién,el

faraénrecibelas insignias del pastor. Se le pone en las manos un cayado y se

lo declara, en efecto, pastor de los hombres. Este titulo forma parte de los

apelativos reales de los monarcas babilénicos. También es'un término que

designala relacién delos dioses 0 el dios con los hombres. El dios es el pastor

esclavas o metecas, sino ciudadanos) segun modos de accién multiples y delimitados:cliente-

lismo, evergetismo”.
3 4 partir de la xil dinastfa, durante el Imperio Medio, a principios del segundo milenio

a. C., tos faraones fueron designados comopastores de su pueblo. CF D.Miiller, “Der gute Hire.

Ein Beitrag zur Geschichte agyptischer Bildrede”, en Zeitschriftfir Agypt. Sprache, 86, 1961,

pp. 126-144.

4 La calificacién del rey como pastor(rex) se remonta a Hammurabi (hacia 1728-1686

a. C.), La mayorparte delos reyes asirios, hasta Asurbanipal (669-626a. C.) y los monarcas

neobabilénicos, adoptaron esta costumbre. Cf. Lorenz Diirr, Ursprung und Ausbau der israeli-
tischjiidischen Heilandserwartung. Ein Beitrag zur Theologie des Alten Testamentes, Berlin, C. A.

Schwetschke & Sohn, 1925, pp. 116-120. :
5 Cf. Ilse Seibert, Hirt, Herde, Konig. Zur Herausbildung des Kénigtums in Mesopotamien,

Berlin, Akademie Verlag, 1969, col. Deutsche Akademie der Wissenschaft’zu Berlin. Schriften

der Sektion fiir Altertumwissenschaft, nim. 53.
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de los hombres. En un himnoegipcio leemosalgo asi: “Oh, Ra, ti que velas

cuando todoslos hombres duermen,td que buscas el beneficio de tu rebafio”.2

El diosesel pastor de los hombres. Para terminar, esta met&fora del pastor, esta

referencia al pastorado permiten designarcierto tipo de relaciénentreel sobe-

tano y el dios, pues, si Dioses el pastor delos hombresy el rey también lo es,

este Ultimo es de alguna manerael pastor subalterno a quien aquél ha confiado

el rebafio de los hombres y debe, al término dela jornada y en el anochecer de

su reino, devolver a Diosel rebafio quese le ha entregado. El pastorado es un

tipo de relacién fundamental entre Dios y los hombres,y el rey participa en

cierto modo deesa estructura pastoral de la telacién. Un himnoasirio consa-

grado al monarcadice: “Compafiero resplandeciente que participas enel pas-

torado de Dios,ti que cuidaselpais y lo alimentas, oh pastor de abundancia”.””

Y el cera del pastorado, sin lugar a dudas, se desarrollé e intensificd entre

fos hebreos.2® Conla particularidad, empero, de que en ellos la relacién pas-

tor-rebafio es esencial, fundamental

y

casi exclusivamente religiosa. Lo que se

define comorelaciones de un pastor y su rebafio son las relaciones de Dios y

su pueblo. Con la excepcién de David, fundadorde la monarquia, ningwin rey

26 “Liymne a Amon-Ré”(El Cairo, hacia 1430 a. ¢.), en André Barueq y Frangois Daumas

(comps.), Hymnes et pridres de LUEgypte ancienne, Paris, Cerf, 1980, num. 69, p. 198.

27 Eyence no identificada. Sobre el origen divino del poderreal, expresado porla imagen

del pastor, véase Ilse Seibert, Hirt, Herde, Kénig..., op. cit, pp. 7-9.

28 Hay una abundanceliteratura sobre el tema. Cf, W. Jost, Poimen. Das Bild vom Hirten in

der biblischen Uberlieferung undseine christologische Bedeutung, Giessen, Otto Kindr, 1939; George

Edward Post, articulo “Sheep”, en: James Hastings (dit), A Dictionary ofthe Bible, Edimburgo,

T&T. Clark, 1902,¢.1v, pp. 486 y 4875 Vinzenz Hamp, “Das Hirtmotiv im Alten Testament”,

en Festschrift Kardinal Faulhaber zum achtzigsten Geburstag, Munich,J. Pfeiffer, 1949, pp. 7-20;

yVinzenz Hamp,articulo “Hitt”, en; Michael Buchberger (dir.), Lexikonflr Theologie undKirche,

Friburgo de Brisgovia, Herder, 1960, col. 384-386. Sobre el Nuevo Testamento, véanse T. H.

Kempf, Christus der Hire. Urspriung undDeutung einer altchristlichen Symbolgestalt, Roma, Officium

Libri Catholici, 1942, yJoachim Jeremias, articulo “Moysty”, en: Gerhard Kittel (dir), Theologisches

Worterbuch zum Neuen Testament, Suutigart, W. Kohlhammer, 1959, t. Vi, pp. 484-501. Sefialemos

igualmente, entre los escudios mds recientes,el arciculo de Pierce Grelot, “Berger”, en: Marcel

Viller (dir.), Dictionnaire de spiritualité: ascétiqueet mystique, doctrine ct histoire, Parts, Beauchesne,

1984, t. xt, cols. 361-372, y la buenasintesis, acompafada de una bibliografla muyrica, de

Dietmar Peil, Untersuchungen zur Staats- und Herrschaftsmetaphorik in literarischen Zeugnissen von

derAntike bis zur Gegenwart, Munich, W. Fink, 1983, pp. 29-164 (Hire und Herde”).
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hebreo recibe la designacién especial y explicita de pastor.” El términose reserva
a Dios.** Simplemente, se considera que algunosdelos profetas recibieron de
manosde Diosel rebafio de los hombres, y deben devolvérselo;?! por otra parte
los malos reyes, aquellos a quienes se denuncia porhabertraicionado su misién,

son designados como malos pastores, nunca individualmente, por lo demés,

sino en general, en cuanto handilapidadoo dispersadoel rebafto y fueron inca-

paces de procurarle su alimento y guiarlo de vuelta a su tierra.” En su forma

plena y positiva, porlo tanto,Ja relacién pastoral es’en esencia la relacién de

Dios con ios hombres. Es un poderdetipo religioso que tiene su principio, su

fundamento su perfeccién en el poder que Dios ejerce sobre su pueblo.

Estamos aqui, me parece, ante algo que es a la vez fundamental y proba-

blemente muyespectfico de ese Oriente mediterraneo tan distinto de lo que

encontramos entre los griegos. Pues en éstos jaméshallardn la idea de quelos

dioses conducen a los hombres como un pastor o un mayoral pueden guiar a

su rebafio. Cualquiera sea la intimidad —y no es forzosamente muy grande—

2 ademas, este titulo no le es directamente aplicado en los libros histéricos y sapienciales

cr segundo libro de Samuel, 5, 2 y 24, 17, y Salmos, 78, 70-72: Diosle asigna la tarea de
apacentar” al pueblo deIsrael, y David designa a éste como un “rebafio”, En cambio,el apela-

tivo es frecuenceenloslibros proféticos: véase, por ejemplo, Ezequiel, 34, 23; 37, 24 (“Miser-
vidor David reinard sobreellos [los hijos de Israel); sélo habr4 un tinico pastor para todos”, La
Bible deJérusalem, Paris, Cerf, 1977, p. 1284 [trad. esp.: Biblia deJerusalén, Bilbao, Desclée de

Brouwer, 2000}). Comosugiere Foucault,la imagende! pastor se emplea en ocasiones para desig-

nar alos reyes paganos:cf. Isafas, 44, 28 (acerca de Ciro), y Jeremfas, 25, 34.

Cf. Génesis, 48, 15; Salmos, 23, 1-4 y 80, 2; Isafas, 40, 113 Jererias, 31, 10; Ezequiel

34, 11-16, y Zacarfas, 11, 4-14. Ch W. Jost, Poimen..., op. cit, p. 19 y ss. Los casos de aplica.

cién def vocabulario pastoral (“guiar”, “conducir”, “encerrar”, “llevar a pastorear”, etc.) a Yahvé

son desde luego mucho mds numerosos. Cf. Joachim Jeremias, articulo “Mount”,op. ciz., p. 486.

3! Cf Jeremias, 17, 16 {aunquela traduccién del pasaje es discutida), y Amés, 1, 1 y 7, 14

y 15 (W Jost, Poimen..., op. cit. p. 16).
3 CEIsafas, 56, 11; Jeremfas, 2, 8; 10, 21; 12, 10 y 23, 1-3; Ezequiel 10 (4%312, , 1-3; Ezequiel, 34, 2-10 (“Ay delos

pastores de Israel que se apacienran a s{ mismos. ;Acaso no debenlos pastores apacentar el rebafio?

Oshabéis alimentado deleche, os habéis vestido de lana, habéis sacrificado las ovejas mAs gor-

das, pero no habéis hecho apacentar el rebafio. No habéis fortalecido las ovejas enclenques,

sanado a la enferma, curadoa la herida. No habéis recuperadoa !a extraviada ni buscado a Ja

perdida. Al contrario,las habéis tratado con violencia y dureza” (La Bible de férusalem, op. cit.

p. 1280); y Zacarias, 10, 3; 11, 4-17 y 13, 7. "
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de Jos dioses griegos con su ciudad, la relacién nuncase da de esa manera.El

dios griego funda la ciudad, indica su emplazamiento,colabora en la cons-

truccién delas murallas, garantiza su solidez, da su nombre al poblado, trans-

mite ordculosy de ese modo da consejos. Se lo consulta y el dios protege, inter-

viene, también puede sucederquese fastidie y se reconcilie, pero jamas conduce

a los hombres de la ciudad como unpastor conduciria a sus corderos.

gCémose caracteriza ese poder del pastor que vemostan ajenoal pensamiento

griego y tan presente, tan intenso en el Oriente mediterréneo y sobre todoentre

los hebreos? ;Cudles son sus rasgos especificos? Creo que podemos resumirlos

dela siguiente forma. El poder de! pastor es un poder que nose ejerce sobre un

territorio; por definicién,se ejerce sobre un rebafio y, m4s exactamente, sobre el

rebafio en su desplazamiento, el movimiento que lo hace ir de un punto a otro.

El poderdel pastor se ejerce esencialmente sobre una multiplicidad en movi-

miento.El dios griego es un dios territorial, un dios intramuros, y tiene un

lugarprivilegiado, sea su ciudad o su templo. El Dios hebreo, por el contrario,

es desde luego el Dios que camina, el Dios quese desplaza, el Dios que vaga-

bundea. La presencia de ese Dios hebreo nunca es mds intensa, mds visible que

cuandosu pueblo, justamente,se desplaza y cuandoen esa marcha, ese despla-

zamiento, ese movimiento que Jo lleva a abandonar la ciudad,los pradosy las

pasturas, él se pone a la cabeza y muestrala direccién quees preciso seguir. El

dios griego se presenta, antes bien, sobre las murallas para defender su ciudad.

EI Dios hebreo aparece precisamente cuandose abandonala ciudad, a la salida

de Jas murallas, y se comienza a seguir el camino a través de las praderas. “Oh

Dios, cuando salfas a la cabeza de tu pueblo”, dicen los Salos.?? Por otra

parte, de la misma manera 0, bueno, de una manera que la recuerda un poco,

el dios pastor egipcio Aménes definido comoel conductor de la gente por todos

los caminos. Y sien esa direccién queel dios ratifica en relacién con una mul-

tiplicidad en movimiento hay unareferencia al territorio, es en cuanto el dios

pastor sabe donde estan las praderas fértiles, cudles son los caminos apropiados

para llegara ellas y cudles serdn los lugares de descanso favorables. En el Exodo

se dice lo siguiente acerca de Yahvé: “Has conducido con misericordia a ese pue-

blo que redimiste, por tu poderlo Hevaste a las pasturas de tu santa morada”.™4

33 Salmos, 68,8.

4 Exodo, 15, 13.
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Entonces, en contraste con el poder que se ejerce sobre la unidad de un terri-

torio, el poder pastoral se ejerce sobre una multiplicidad en movimiento.

En segundolugar, el poder pastoral es en lo fundamental un poderbené-

volo. Ustedes me dirdn: esto forma parte de todas las caracterizacionesreli-

giosas, morales y politicas del poder. ;Qué seria un poder quefuera funda-

mentalmente malvado? ;Quéseria un podercuya funcién,destino y justificaci6n

no fueran hacer el bien? Rasgo universal, pero, sin embargo, con esta salve-

dad: que ese deber de hacerel bien -en todo caso en el pensamientogriego y

me parece que también en el pensamiento romano~ noes, en definitiva, sino

uno entre los muchos componentesque caracterizan el poder. Asi como por

su benevolencia, el poder se caracterizard por su omnipotenciay la riqueza y

elbrillo de los simbolos de quese rodea.Y se definir4 por su capacidad de triun-

far de sus enemigos, vencerlos, reducirlos a la esclavitud. El poder se definird

asimismoporla posibilidad de conquistar y por todo el conjuntode territo-

rios, riquezas, etc., que haya acumulado. La benevolencia es sdlo uno de los

rasgos de todo ese haz porel cualse lo define.

EI poderpastoral, por el contrario, se define en su totalidad por la bene-

volencia; no tiene otra razén de ser que hacer el bien, y para hacerlo. En

efecto, lo esencial de} objetivo, para el poder pastoral, es sin dudala salvacién

del rebafio. ¥ en ese sentido podemosdecir, por supuesto, que no estamos muy

alejados de lo que tradicionalmentese consideré comoel objetivo del sobe-

rano,es decir, la salvacién dela patria, que debe ser la /ex suprema del ejerci-

cio del poder.?> Pero esa salvacién que es menester aseguraral rebafio tiene un

sentido muypreciso en la tematica del poderpastoral. Ante todo, la salvacién

es esencialmentela subsistencia. La provision de la subsistencia, el alimento

asegurado, son las buenas pasturas. El pastor es quien alimenta y lo hace de

mano en mano 0, en todo caso, quien alimenta, por unaparte, al conducir

hasta las buenas praderasy, por otra,al asegurarse de que los animales, efecti-

vamente, comany se alimenten comoes debido. El poder pastoral es un poder

% Michel Foucault alude aqui a la m4xima “Salus populi supcema lex esto”, que aparece
por primera vez —conunsentido bastante diferente— en Cicerén (Delegibus, 3, 3, 8, a propé-

sito del deber de los magistrados de aplicar con celo la ley), y que la mayor parte delos tedri-

cos absolutistas repitieron a partir del siglo xvi. Cf. supra, clase del 1¢ de febrero, nota 27, la
cita de De officio hominis et civis de Pufendorf.
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de cuidados. Cuida el rebafto, cuidaa los individuosdel rebafio, vela por que

las ovejas no sufran,va a buscara las extraviadas, cura a las heridas. Y en un texto

que es un comentario rabinico un poco tardio, pero querefleja perfectamente

bien ese aspecto, se explica c6mo y por qué Moisés fue designado por Dios

para conducir el rebaiio deIsrael. En efecto, cuando era pastor en Egipto, Moisés

sabia hacer pastar perfectamente a sus ovejas; sabia, por ejemplo, que al Hegar

aunapradera debia dejar irante todo a las ovejas mas jévenes, que s6lo podfan

comerlos pastos més tiernos, y luego enviaba a las mésviejas y las mas robus-

tas, capaces de comer los pastos mds duros. De ese modo,cada categoria de

ovejas tenfa los pastos quele convenian y suficiente alimento. Moisés presidia

esa distribucién justa, calculada y deliberada del alimento, por lo cual Yahvé,

al ver eso,le dijo: “Puesto que sabes compadecerte de las ovejas, te compade-

cerds de mi pueblo, y ati lo confiaré”.>

El poderdel pastor se manifiesta, porlo tanto, en un deber, una misién de

sustento, de manera que la forma —yésta es, a mi juicio, otra caracteristica

importante del poder pastoral— adoptada por él no es ante todo la manifesta-

cién clamorosa de su podertoy su superioridad. El poder pastoralse manifiesta

inicialmente por su celo, su dedicacién, su aplicacién indefinida. ;Qué es el

pastor? ;Aquel cuyo poderio resplandece a los ojos de los hombres como los

soberanos

o

los dioses, los dioses griegos, que se manifestaban esencialmente

porelbrillo? En absoluto. El pastores el que vela. “Vela” en el sentido, claro

esta, de vigilancia del mal que puede hacerse, pero sobre todo de las desven-

turas que pueden sobrevenir. El pastor velard porel rebafio y apartardel infor-

tunio que pueda amenazaral m4s minimo de sus animales. Velara por quelas

cosas sean lo mejor posible para cada uno delos integrantes del rebafio. Asf

“

36 Cf Josef Engemann, articulo “Hire”, en: Theodor Klauser et af (dirs.), Reallexikon fiir

Antike und Christentum, Stuttgart, Hiersemann, 1991, t. xv, col. 389: “Andererseits bleibt

ihnen (e den Rabbinen) dennoch bewuft, daMose, gerade weil er ein guter Hirt war, von

Gott erwahle wurde, das Volk Israél zu fihren (Midr. Ex.2, 2); vgl. L. Ginzberg, The Legends of

the Jews 7 (transl. ftom the German Ms. by Henrietta Szold} (Philadelphia, [Jewish Publ. Soc.

ofAmerica,] 1938) Reg, s.v. shepherd”. Véanse tambiénFilénde Alejandria, De vita Mosis, i, 60

(seguin DietmarPeil, Untersuchungen... ap. cit. p- 43, n. 59) (trad. esp.: Sobre la vida de Moists,

en Obras completas, BuenosAires, Acervo Cultural, 1975], y Justino, Apologiae, 62, 3 (segiin W.

Jost, Poimen..., op. cit, p. 14, 0. 1 [trad. esp.: Apologtas, Sevilla, Apostolado Mariano, 1990}).
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sucede con el Dios hebreo y también conel dios egipcio, de quien se dice: “Oh,

Ra, ti que velas cuando todos los hombres duermen, ti que buscas el benefi-

cto de tu rebafio”.>” Pero gpor qué? En esencia, porque tiene una responsabi-

lidad, que nose define ante todoporel aspecto honorffico sino porla dimen-

sién de carga y esfuerzo. Toda la inquietud del pastor se vuelcaen los otros y
jamés en si mismo. En ello radica precisamentela diferencia entre el maly el

buen pastor. El mal pastor es quien slo piensa en Jas pasturas para su propio

beneficio, para engordarel rebafio que luego podré vendery dispersar, mien-
tras que el buen pastor sélo piensa en su rebafio y no va masalld. Ni siquiera
procura su propio beneficio en el bienestar del rebafio. Me parece que aqui
vemosaparecer, esbozarse, un poder cuyo cardcter es esencialmente oblativo

y, en cierto modo,transicional. El pastorestal servicio del rebafio, debe actuar

de intermediario entre éste y las pasturas,el alimento, fa salvacién,etc., lo
cual implica que el poderpastoral, en sf mismo, es siempre un bien. Las dimen-
siones de terrory fuerza o violencia temibles,los poderes inquietantes que hacen

temblar a los hombresfrente al poder de los reyesy los dioses, pues bien, todo
eso se borra cuandosetrata del pastor, sea el rey pastor o el dios pastor.

Para terminar, ultimo rasgo que engloba unas cuantas cosas que hemos tocado

hasta aqui: la idea de queel poderpastoral es un poderindividualizador. Es cierto,
en efecto, que el pastor ditige todo el rebafio, pero sélo puede hacerlo bien con
la condicién de que ni unasola de fas ovejasse le escape. El pastor cuenta las
ovejas, las cuenta a Ia mafiana en el momento de conducirlas a la pradera,las
cuenta a la noche para sabersi estan todas, y se ocupa deellas una por una.
Hace todo por el conjuntodel rebaiio, pero también lo hace por cada uno de
sus integrantes. Y entoncesllegamosa la famosa paradoja del pastor que adopta
dos formas. Por una parte, el pastor debe tenerlos ojos puestos sobre todos y
sobre cada uno, omnes et singulatim, que va a set precisamenteel gran problema

de las récnicas de poder en el pastoradocristiano y de las técnicas de poder,

digamos, modcrnas, tal como se disponenenlas tecnologfas de la poblacién de
las.que les he hablado. Omnes et singulatim® Y por otra parte, de una manera

7 .
7 Frase ya citada antes, p. 152.
38 oa . oe aes

Cf. ba conferencia “‘Ommnes et singulatim’ towardsa criticism of political reason”, pro-

nunciada por Foucault enla Stanford University en octubre de 1979. Michel Foucault, “Ommnes *
et singulatim’ vers unecritique de la raison policique”, trad. de P-E. Dauzat, DE, vol. 1v, mim.
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atin mésintensa en el problemadel sacrificio del pastor por su rebafio, sacri-

ficio de si mismo porla toralidad de su rebafio, sacrificio de la totalidad del

rebafio por cada una delas ovejas. Quiero decir lo siguiente: en esta tematica

hebrea delrebafio, el pastor debe todo a éste, a punto tal deaceptar sacrifi-

i a a una de
carse por su salvacién.*’ Pero por otro lado, como debesalvar a cad

las ovejas, ;no se encontrara
re

ellas, se vea obligado a descuidar ala totalidad?Y ése es el tema que vernosinde-

finidamente repetido a lo largo delas diferentes sedimentaciones del texto

biblico, desde el Génesis hasta los comentariosrabinicos, cont Moisés en el cen

tro de todo. Moisés, en efecto, es quien ha aceptado, para salvar a una oveja

descarriada, abandonartodo el rebafio. La encuentra, la carga sobre los hom-

bros pata devolverla a su lugar y en ese momento advierte que el rebafio que

” @ habfa aceptadosacrificar se ha salvado: se ha salvado simbélicamente por dl

hecho,justamente, de que Moisés hubiera aceptado sacrificarlo.*” Estamos aqui

enel céntro del desafio,de la paradoja moral

y

religiosa del pastor, lo que podri-

amosllamar, en definitiva, la paradoja del pastor: sacrificio de uno porel

. todo, sacrificio del todo por uno, qué va a estar de manera insoslayable en el

centro dela problemaricacristiana del pastorado.

En resumen, podemosdecirlo siguiente: la idea de un poder pastoral esla

idea de un poder ejercido sobre una muttiplicidad y no sobre un territorio. Es

un poder que guia hacia una meta

y

sirve de intermediario en el camino hacia

ella. Por lo tanto, es un poderfinalista, un poder finalista para aquellos sobre

quienesse ejerce, y no sobre una unidad, en cierto modo,de tipo superior, tra-

- tese de la ciudad,el territorio, el Estado,el soberano[...].* Es un poder, por

Ulcimo, que apuntaa la vez. a todos y a cada uno en su paradéjica equivalencia,

y no ala unidad superior formada por el todo. Pues bien, creo que las estruce

turas de la ciudad griega y del Imperio Romano eran completamente ajenas’a

en unasituacién tal que, para salvar a una sola de

 

291, pp. 134-161 [trad. esp.: “‘Omnes et singulatim’ bacia una critica de la razén politica”, en

Tecnologlas del yo y otros textos afines, Barcelona, Paidds-ICE de la Universidad Auténomade

Barcelona, 1990].
6

99 CE Juan, 11, 50 y 18, 14: “Conviene que un solo hombre muera y no que toda la nacidn

perezca”, La Bible de Jérusalem, op. cit., p. 1558.

4° CE ja clase siguiente (15 de febrero), p. 182.

* Unapalabra inaudible.
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un poder de este tipo. Ustedes me dirdn: sin embargo,enlaliteratura griega

hay unos cuantos textos en los cuales se craza, de manera muyexplicita, una

comparaciénentre el poderpolitico y el poder del pastor. Tenemosel texto del

Politico, que, comosaben,se embarca precisamente en una buisquedadeese tipo.

sQué es el que reina? ;Quées reinar? ;No es ejercer el poder sobre un rebafio?

Bien, escuchen, comoestoy verdaderamente molido, no me voy a meter en

este asunto y les voy a pedir que dejemos aqui. Estoy realmente demasiado

cansado.Volveré a hablar de esto, el problema del Polfzico en Platén,la vez que

viene. Querria indicarles simplemente algo a grandes rasgos;enfin,si les hice

este esquemita muy torpe es porque meparece que, con todo, estamos ante un
fenémeno muy imporrante, el siguiente: la idea de un poder pastoral, com-

pleta o, én todocaso, considerablementeajenaal pensamiento griego y romano,

se introdujo en el mundo occidental por conducto de Ia Iglesia cristiana. La

Iglesia coagulé todos esos temas del poder pastoral en mecanismiosprecisos e

instituciones definidas, y fueella la que realmente organizé un poderpastoral

a la vez especifico y auténomo,implanté sus dispositivos dentro del Imperio

Romano-y organizé,en el corazén de éste, un tipo de poder que, a mi enren-

der, ningunaotracivilizacién'habfa conocido. Puesto que ahireside la para-

doja en la cual quisiera detenermeen las préximasclases: entre todaslascivili-

zaciones,la del Occidencecristianofue sin lugar a dudas,a la vez, la mds creativa,

la mas conquistadora, la més arrogante y, en verdad, una de las mas sangrien-

tas. Fue en todo’ caso una de las que desplegaron las mayores violencias. Pero al

mismo tiempo—y éstaes la paradoja en la que megustaria insistir, el hombre

occidental aprendié durante milenios lo que ningdn griego, a no dudar, jamds

habria estado dispuesto a admitir: aprendié a considerarsecomo una oveja entre

las ovejas. Durante milenios, aprendié a pedir su salvacién a un pastor que se

sacrificaba porél. La forma de poder mésextrajiay caracteristica de Occidente,

y también la queestaba llamada a tenerel destino mds grande y mas duradero,

no nacié, me parece,ni en lasestepas ni en las ciudades. No nacié junto al hom-

bre de naturaleza ni en el seno de los primeros imperios. Esa forma de poder

tan caracteristica de Occidente, tan unica en toda la historia delas civilizacio-

nes, nacié o al menos tomé su modelo en las majadas, en la politica conside-

rada.como un asuntode rebajios.




