
MICHELFOUCAULT, EN TORNO A
UNA NOCIONDE PODER ..

"Hay que ser nominalista, sin duda: el poder no
es'una institución, y no es una estructura, no es
ciertapotenciadelaquealgunosestartandotados:
es el nombre que se presta a una situación
estratégica compleja en una sociedad dada" .

(M. Foucault, La voluntad de saber) .

.La riquezadelpensamíento'deM. Foücaultquizás estribe, entreotrascosassen
la variedad y connotaciones de sus ideas; Sü'mayorímportancía está,el1gran
medida, en losmúltiples caminos quese abrena. partirdeaseveraciones que; en
sí mismas, es probable sean'prontamente olvidadas. Difícil encontraruna línea
a partirde la cual se puedavertebrar la totalidad de su obraaunque sí se puede
abordarcuálhasidounade lasmetas másimportantes ensustrabajos: "crearuna
historia de los diferentes.modos desubjetívación del ser humano en-nuestra
cultnra'v.Parallevara cabo esta historianecesitará adentrarse en el tema del
poderprescindiendo tantodelosmodelos lega.Ies (legitilIlaci6ndelpoder)cuanto
de losmodelos instituciona.Ies (estudio delEstado), porque ellossolosno'logran
explicar unaseriederelaciones de poderque están presentes en nuestracultura
(locura, enfermedad, muerte,castigo, sexualidad, etc.).

Esta es unade laspreocupaciones que lo instalaa Foucault en el seno deuna
temática caraa diferentes corrientes actuales de la filosoñapráctica, esto es. fu
relaci6nteoría-práctica.. No se tratade la aplícacíónde'la teoríaa travésde la
práctica,ni deIa'preeminehcia, de ningunaíndole, deunasobrela otra.La idea
esla deanalizara la teoríacomo siempre situada enuncampo quepodrásermás
o menos extenso :Y que en tanto presenteobstáctllos dará lugar a otro tipo de
discursos'; Lareversíbílídady la.mixtura sonlascaracterísticasoperativas deesta
relaci6n: "Laprácticaes un conjtlIito derelevos de unpuntote6rico a otro, y la
teoría, unrelevode unaprácticaaotra'", Eóestesentido la teoríaesünapractíca
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regional. Acotada en susposibilidades de funcionamiento se transforma en una
cajade herramientas que,en el caso de queno sirvan,requerirádel individuo la
realización de otras teorías. Estas son algunas de las líneas queconfiguran el
paisajeendondeelejercicioyfuncionamiento delpoderconstituyenelcontrafuerte
de la mayoría de las nociones más importantes desarrolladas en su obra.Y, aún'
cuandola conformaci6n hist6ricapoder/saber tieneuna innegablerelevancia en
su pensamiento, prescindiremos en parte de dicha conñguracién procurando
algunas aproximaciones a la noci6n de poder' y a las peculiaridades que lo
convierten en uno de los rasgosdistintivosde la modernidad,'

Abandonar el postulado de considerar al-poder como una propiedad, un
dominio quepertenecea alguien: "Hay que admitiren sumaque este poder se
ejercemásque se posee,que no es el .'privilegio' adquirido o conservado de la
clase dominante, sino el efectode coÍljunto de sus posicionesestratégicas...''S.
Las "estrategias"hacenreferencia a los mecanismos puestosen práctica en las
relaciones depoder.El poderpierdesu carácterhomogéneo para difuminarse en
múltiples puntosque,aúnnoestandorelacionados por analogíaalguna,esbozan
continuidades", ''Estepoder,porotraparte,noseaplicapuraysimplementecomo
una obligación o unaprohibición a quienes 'no lo tienen'...Lo cual quieredecir
queestasrelaciones descienden hondamente enelespesordela sociedad, queno
selocalizanenlasrelaciones deEstadoconlosciudadanos o en la fronteradelas
clases...''1.Laimposibilidaddeserlocalizableesinherentealpoder,yaúncuando
se admitierala existenciade aparatosdeEstado,éste sólo es la resultantede un
conjunto de relaciones de fuerza que operan endiferentes niveles. De allí la
existenciade una"microfísícadelpoder" queexigiráanaíísísmínimos másque
buscar grandes causalidades y contundentes movimientos en los objetos,se
inclinaráporpersecuciones y búsquedasen los intersticiosy en las fallas.quese
produzcan enelcamposocial.Unodelosproductosmásacabadosdeesteaspecto
de la sociedad modernaes la creaciónde disciplinas, a las que nos referiremos
más adelante.'

Las relaciones de poder -en tantorelacionesde fuerza-atraviesantanto a las
fuerzas dominadas como a las dominantes siendo inmanentes a otro tipo de
relaciones (económicas,deconocimiento, sexuales,etc.).Elpodernoesalgoque
se le añada. Hay una marcadainesencialidad en el poder, de modo tal que no
puedeserunatributodealguienquesupuestamente loposea.Es en estepuntoen
donderecalcaaquellaintencióndeFoucaultdenopreguntarquées elpodersino
ver cómofunciona, cuáles sonsus ejercicios. El poder es siempreuna relación
defuerzasque tienencomoobjetoa otras fuerzas, es eminentementerelacional:
"Cada fuerza tiene ala vez un poder de afectar (a otras) y de ser afectada(por
otras),por eso implicarelaciones de poder; todocapo de fuerzasdistribuye las
fuerzaen funciónde esas relaciones y de susvaríaciones'", .

Durantemuchotiempoha gravi;tado conpesola.idea de los efectosnegativos
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delpoder,asíla represi6n,elrechazo,la exclusión,sonllevadosa cabopor su faz
policíaca,mientrasque la propagandaproducecensuray disimulosiemprebajo
el efectodelaccionarideológico."De hecho,elpoderproduce; producerealidad;
produce ámbitosde objetos y rituales de verdad'". Sobre todoen la tecnología
disciplinariaobservaremos la capacidadproductoradelpoderen tanto creadora
de objetos y de conocimientos de esos objetos, 10 que Foucault denominará
"regímenesde saber". . .

Las relacionesde poder son intencionalespor cuantoen sucomposici6Í1 Prima
el cálculo con miras a alcanzar una serie de objetivos. Esta es su racionalidad
propia, la de las tácticasque se encadenany se prestanapoyocondicionándose
mutuamente,peroestonoresultadelaelaboraci6ndeunsujeto,seaesteelEstado
o castaso gruposecon6micos. "Donde hay poderhayresistencia, y no obstante
(o mejor:por lo mismo),ésta nuncaestá enposici6ndeexterioridadrespecto del
poder'?", ¿Significaestoquees imposiblenoestarsometido ala acci6ndelpoder
y que se está fatalmente a su merced? Creemos que no ya que los nudos de
resistenciaestán distribuidos en todala tramareticulardelpoder" .Así como no
hay 'el lugar' en donde afinqueel poder tampoco estáreservado 'el lugar' para
laresistenciaqueselepudieraoponer.Entantolasresistencias sonelotrotérmino
en las relaciones de poder, están distribuidasde manera irregular en el tejido
social y en las unidadesindividuales. .

Estas características del poder en la concepci6n de Foucault constituyen,
además,rasgosconsustancialesde lamodernidadoccidental.Enlassinuosidades
propias de sus análisis,Foucault descubre"ritualesmeticulosos del poder", es
decir,mecanismos a travésde loscualesel poderoperay elmétodoque utilizará
seráel geneal6gico. La genealogía tieneunatipicidadpropia,unperfil quela va
a distinguir, y hastaa oponer, de los análisis hist6ricos tradicionales. Para el
genealogistanohayleyesinmutablesniesenciasfijasnifinalidades trascendentes;
noencuentradesarrolloscontinuossinojuegosyencuentrosfortuitos. Elprogreso
y la profundidad son fen6menos que evitará en pos de valorarlos aspectos
superficiales, dedelinearsutilescontornos,deregistrarloscambios menores, no
prestigiados. La vindicaci6nde lassuperficiesy de los lugaresbajos de ningún
modo significaensalzar10trivial sino atendera la importancia del sentido que
adquierenciertosfen6menos enlainmediatezdelasprácticasynodeinalcanzables
profundidades. No hay vestigios que nos remitana orígenes dadores de algún
sentido,y la ausenciade unsujetoindividualo colectivo quemotorice la historia
llevaaFoucaulta trabajarlanoci6ndeespacioocampoconformadoporprácticas
sociales que operan allí y posibilitan la emergencia de eventuales 'sujetos~El
poder cristaliza, en el interior de.estos espacios, en "meticulosos rituales de
poder" que implican una serie de reglas y obligaciones que se inscribirán en
códigosde diversas modalidades.

La historia efectiva" llevada a cabo por el genealogista se oponea cualquier
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posici6nque intenteerigir unavisi6n suprahistérica comoelementounificador
de la historia, pretendeponer todoen el vertiginoso movimientode lo hist6rico,
disolverlas ilusionesque dan constanciae identidadalos fen6menosya queni
siquiera el cuerpoen el hombrees lo suficientemente fijo. La importancia del
cuerpopara Foucault-y por supuestopara Nietzsche- es crucial, sobre todo su
inaleabilidad que significa la posibilidad de ser modificado según técnicas
apropiadas.El cuerpo,pues,esel sitioendondesevinculanlasprácticassociales
conla organizaci6n delpodera travésde técnicasdisciplinarias."Pero elcuerpo
está también directamente inmersoenuncampopolítico;las relacionesdepoder
operansobreél unapresainmediata; lo cercan,lo marcan,lo doman,10soineten
a suplicio,lo fuerzana unostrabajos,lo obligana unasceremonias,exigendeél
unos signos?".

Seha constituido una"tecnologíapolíticadelcuerpo"en tantose ha elaborado
un saberque es más que la cienciade su funcionamiento, y un dominio que va
más allá de una simplesujeci6n. Foucaultreconocey analizados tendencias en
nuestracultura: una,referidaaprácticasqueformanal individuoentantoobjeto;
otra,constituidapor los mecanismos quehacendelindividuounsujeto.Veremos
c6moa travésde Vigilar y castigar analizalo que es la tecnologíadisciplinaria,
elementofundamental en la constituci6n del individuocomo objeto:análisisde
"una tecnologíapolíticadel cuerpodondepudieraleerse una historiacomúnde
las relacionesde poder y delas relacionesde objeto'?".

Lo queFoucaultllama tecnología disciplinariatiene como objeto la docilidad
y utilidadde los cuerpos.Su funcionamiento no es privativo de una instituci6n
sino que puede ser apropiado para fines diferentes y más.o menos precisos
(ejércitos, escuelas,hospitales, fábricas,policía, etc.). Mediantelas disciplinas
elpoderaumentasueficaciapuesllegahastaloselementosmássutilesylejanos,
penetra la capilaridaddel cuerposocial.El campoinmediatode la disciplinaes
el cuerpoal que hay que controlary para ello hay que analizarloy dividirloen
suspartesconstitutivas a los fmesde lograrla máximaeficienciadecada una. de
laspartes."Ladisciplina'fabrica' individuos; esla técnicaespecíficadeunpoder
que se da a los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su
ejercicio?",
Unodeloslugaresendondeseevidenciaelpodernormalizadordeladisciplina

es en el Pan6pticode JeremyBentham",claroejemplode cómooperael poder.
"Su funcionamiento, abstraído de todo obstáculo, resistencia o rozamiento,
puedemuybien ser representado comounpurosistemaarquítecténicoy optíco:
es de hecho una figura de tecnología política que se puede y que se debe
desprender de todo uso específico:Es polivalente en sus aplícacíones?". 'Su
diseñoarquitect6nico garantizaengranpartesufuncionanrlento: unampliopatio
con una torre en el centro y, en la periferia, un conjunto de construcciones
divididas en niveles y celdas. En cada una deestas hay dos ventanas: unaque
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permite la entrada de luz, y otra que da a la torre y facilita la vigilanciade las
celdas. Este es el marcoadecuado para una eficaz organizaci6n puesto que se
logra una visibilidad permanente, una reticulaci6n del espacio que es registro
hasta de los movimientos más sutiles.Al no poder ver el recluso si hay alguien
efectivamente en la torre de-vigilancia, ésta se transforma en observaci6n
constantedotando alpoderdeciertoautomatismo yaqueserápermanente en sus
efectosaúncuandodiscontinuo ensuacci6n."Quelaperfecci6n delpodertienda
a volverinútil laactualidaddesuejercicio...El poderesunamáquinadedisociar
laparejaver-servisto: enelanilloperiféricosees totalmentevisto,sinverjamás;
en la torre central, se ve todo,sin ser jamás visto?".

Además de ejercerel controlde los individuos, el Pan6ptico es un excelente
laboratorio paraexperimentar transformaciones; habiendo reticulado el espacio
los experimentos son fácílmente observados y tabulados desde la torre. En el
Pan6pticosereúnenel saber,elpoder,elcontroldelcuerpoy delespacioen una
tecnología integradaen disciplinas, de modo tal que se erigeen el instrumento
id6neocuandosenecesitasometera los individuos enunrégimenquelosvuelva
productivos y observables. "Dispositivo importante, ya que automatiza y
desindividualiza el poder.Este tienesu principiomenos en una personaque en
ciertadistribuci6n concertada de los cuerpos, de las superficies, de las luces, de
las miradas; en unequipo cuyosmecanismos internosproducen la relaci6nen la
cual están insertos los individuos'?", En el funcionamiento del Pan6ptico se
patentizaelejercicio delpoderysudifusi6n atravésdela tecnologíadisciplinaria.

Con anterioridad dijimos que el poder, tal comolo entiendeFoucault, es un
rasgo típicode la modernidad. Ahora,con un poco más de precisi6n, podemos
decir que el panoptismo en tantomodelo de tecnología disciplinaria se destaca
en el horizontede la modernidad no por ser un símbolo del poder sino por la
eficienciaenel incremento decontrolsobrelosindividuos. EsclaroqueFoucault
no piensa al Pan6ptico como el Gran Vigía sino que lo que percibe es una
crecienteproducci6n de tecnologías 'pan6pticas' de controlquepenetranhasta
los resquicios máspequeños del sujetoy de la sociedad, adosándose inclusivea
prácticas de la vida cotidianay aumentando la búsqueda te6rica y práctica de
organizarestetipodedispositivos. ElPan6pticohainvertido la visibilidad, yano
esel Soberano elqueestámásexpuesto ala vistadelosotrossinolos individuos,
bajolas instituciones, seránpasiblesde observaci6n ycontrolpermanentes", No
hayunatotalizaci6n delpan6pticosinounaoptimizaci6n desusfuncionamientos,
un perfeccionamiento en sus cálculos, pues tiene unaracionalidad propia que
persigue una mayor eficiencia y producci6n. En definitiva, intenta imponer
progresivamente su criteriode normalizaci6n comoel únicomodeloaceptable.

La modernidad, para Foucault,está caracterizada, (y en este sentidoél está
dentrode la modernidad), porunaracionalidadcríticaquereflejala madurez. del
individuo en tantoresponsable enel usodesuraz6nenel examen desusituación
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hist6rica, aún en el marco. de una. pérdida. de fundamento. metafísico.de, las
creencias más significativas de la civilizaci6n. occidental. Precisamente, la
modernidad -O mejor, la Ilustración- para Foucault ha posibilitado no s6lo una
historia delpresentesino una ontologíacrítica del sujeto (analítica interpretativa),
la cual se traduce en una actitud (ethos) en donde la crítica de 10que somos es
ala vez análisis hist6rico de los límites que nos han sido planteados. "Ya no sé
si es necesario decir hoy que el·trabajo crítico implica aún la fe en las Luces.
Necesita, yo creo, piensosiempre, el trabajo sobre nuestros límites, es decir una
labor paciente que dé forma a la impaciencia de la libertad'?'. No es la búsqueda
de sentidos profundos y ocultos sino el hecho de compartir ciertas prácticas
culturales -que han hecho de nosotros 10que somos- 10que ha conformado el
terreno a partir del que podemos comprender. Desde ya no se trata de una base
universal -fundada y segura- desde la cual actuar, pero aún tratándose de
interpretaciones son prácticas que encarnan una determinada "forma de vida"
que, sin ser inmutable, tiene su propia coherencia y guarda una relaci6n
comprometida con 10que pueden ser las preocupaciones del presente.

CARLOS LONGHINI

NOTAS

1. Dreyfus, H., y Rabinow, P., M. Foucault: más allá del estructuralismo y la
hennenéutica,~~,~éxico,1988,p.227.

2. El relevo de un discurso por otro posibilita elpaso de una teoría aun campo diferente,

(siempre acompañado por un conjunto de prácticas), con lo que se rompe la
exclusividad de una teoría para un único campo referencial.

3. Foucault, M, Un diálogo sobre el poder, Alianza Ed., Madrid, 1981, p. 8.

4. Utilizaremos principalmente Vigilar y castigar y La voluntad de saber, en donde la

tarea de Foucault está dirigida a la genealogía (su elaboración) y a examinar las .
relaciones poder, saber y cuerpo en la sociedad moderna.

5. Foucault, ~., Vigilar y castigar, Ed. Siglo XXI, México, 1984, p. 33.
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6. Esto de ningunamanerasignifica la negación de la existencia de clases y de sus luchas
(ver Un diálogo sobre el poder).

7. Foucault, M., Vigilar y castigar, p. 34.

8~ Deleuze, G., Foucault, Ed. Paidós, Bs, As., 1987, p. 100.

9. Foucault, M., Vigilar y castigar, p. 198.

10. Foucault, M., La voluntad de saber, Ed. Siglo XXI, México, 1986, p. 116.

11. Adherimos a la explicación que brinda T. Abraham en el sentido de que Foucault
jamás afirmó que todo es poder sino que nada es sin poder, que no es lo mismo. Ya
que sostener lo primero hubiese significado adscribir a tina visión planificadora de
la historia. ajena por total a su pensamiento.

12. Esta noción es tributaria del pensamiento de F. Nietzsche y se la puede ver
desarrollada en Genealogia de la moral y en Más allá del bien y del mal.,

13. Foucault, M., Vigilar y castigar, p. 32.

14.¡bid, p. 30.

15. ¡bid, p. 175.

16. Filósofo, economistay jurisconsulto inglés (1748 - 1832). La relación del Panóptico
de Bentham con el pensamiento de Foucault estáminuciosamente desarrollada en el
excelente libro de Enrique E. MañLa problemática del castigo (ver bibliografía).

17. Foucault, M., Vigilar y castigar, pp. 208-209.

18.tu« pp. 204-205.

19. /bid, p. 205.

20. La consideración del Soberano como lugar de mayorvisibilidad externapuede verse
en El Principe de N. Maquiavelo.:

21. Foucault, M., Saber y verdad, Ed. La Piqueta, Madrid, 1985, p. 83.
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