
LENGUAJE Y CONCIENCIA EN MICHEL FOUCAULT·

OSCAR MARTlARENA

FACULTAD DE FlLOSOFiA y LETRAs
UNNERSIDAD NACIONAL AUT6NOMA DE MExIco

No deja de Hamar la atencion que Michel Foucault, cuyo trabajo filosofico
estuvo siempre ligado Intimamente a la historia, quien con frecuencia hizo
severas criticas a la razon y a sus estructuras y de alguna manera distancio
su labor de la ciencia, se reclame a sf mismo como inscrito en la tradicion
filosofica abierta por Kant. Sin embargo, en un breve texto queel propio
Foucault redacto con el seudonimo de Maurice Florence, destinado a apa-
recer en el Dictionnaire de philosophes' y que buscaba dar una noticia de
su obra, el filosofo frances escribe: "Si Foucault esta inscrito en la tradi-
cion filosofica, es en la tradicion de Kant, y podriamos Hamar a su empresa
Historia critica del pensamiento."2

Ciertamente, el pensamiento de Kant aparece referido en varios de los
textos de Foucault. Particularmente esta presente en Las palabras y las cosas,
donde Foucault ensaya una forma muy novedosa de hacer historia del pen-
samiento: la que el propio Foucault denomino arqueologia. Pero tambien
Foucault se refiere a Kant en multiples articulos, conferencias y cursos. AI
respecto, destaca uno de sus iiltimos cursos en el College de France desti-
nado a preguntarse, a la luz de Kant, lque es la Ilustraci6n? Asimismo, hay
referencias a Kant en diversas entrevistas hechas a Foucault durante los
ultimos afios de su vida, tambien relacionadas con la Ilustraci6n y, en otra
direccion, con La aitica de la raz6n praaica, en tanto que el ultimo Foucault
trabajo de cerca, como sabemos, problemas relacionados con la etica, Sin
embargo, mas que las referencias explicitas, es posible encontrar en la obra
de Foucault, y desde muy pronto, rastros de una apasionada lectura de
Kant, aunque quiza tambien habria que decir que son rastros que muestran
una manera muy particular de asumir el pensamiento kantiano, Se trata,

* Texto presentado en el VIII Congreso Nacional de Filosofia, en Aguascalientes/Mexico,
noviembre de 1995, en la mesa titulada "Lenguaje y conciencia".

1 D. Huisman, Dictionnaire de philosophes, P.U.E, Paris, 1984, pp. 942-944.
2 Ibid., p. 943.
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al parecer, de una manera singular de apropiarse del pensamiento de Kant.
Una manera, si se quiere, muy "foucaulteana" de hacerlo, que tiene cierto
parecido, I>0rejemplo, con la forma en la que Foucault, en otros momentos,
se apropia del pensamiento de Nietzsche. En una entrevista en la que se
le pregunta por su vinculaci6n con el pensamiento nietzscheano, Foucault
dice:

Yo,a las personas que me gustan las utilizo. La iinica prueba de reconocimiento
que se puede manifestar ante un pensamiento como el de Nietzsche, es utili-
zarlo, deformarIo, hacerlo rechinar, gritarr'

Y, en buena medida, Foucault hizo 10propio con Kant: utilizarlo. En con-
creto, se trata de un uso de ciertos conceptos kantianos que trabajados
peculiarmente, dan un resultado que quiza no era de esperarse si Foucault
hubiese conducido en forma, digamos, "ortodoxa" los planteamientos kan-
tianos. AI respecto, desearia tatar de pensar aqui la manera peculiar en
que Foucault se vincula con el pensamiento de Kant en relaci6n con la no-
ci6n foucaulteana de a priori hist6rico.

La noci6n de a priori aparece muy pronto en los trabajos de Foucault.
En un articulo publicado en 1957 que lleva el titulo de "La investigaci6n
cientifica y la psicologfa"," Foucault se pegunta por el a priori hist6rico de la
psicologia, y 10hace en la direcci6n de un interrogarse por las condiciones
de posibilidad que hacen de la psicologia una ciencia 0 simplemente una
practice. Sin embargo, a pesar de utilizar el termino, no hay una particular
explicaci6n del mismo.

En la Historia de la locura en la epoca clcisica, presentada por Foucault en
1961 como tesis doctoral, nuevamente aparece el termino a priori, aunque
ahora en un uso que si bien esta emparentado con el arriba mencionado,
es mas explicito. En la Historia de la locura ... , Foucault busca mostrar que
la unidad de los discursos alrededor de los locos se establece a patir de
las diferentes formas en las que discursos especfficos y practicas concretas
constituyen la locura en una epoca determinada. Esto es, sostiene que la
locura se constituye en la medida de la emergencia de las descripciones
medicas que la objetivan, de la existencia de medidas de exc1usi6n que es-
tablecen las line as de sombra entre los locos y los cuerdos, de la formaci6n
de discursos filos6ficos que dan cuenta de 10que debe ser la raz6n y que es la
sinraz6n, de la fundaci6n de instituciones que la confinan, de la presencia

3 "Entretien sur la prison: Ie livre et sa methode", en Foucault, M., Dits et eents, Gallimard,
Paris, 1994, t. III, p. 753.

4 "La recherche scientifique et ia psycoiogie", en Foucault, M., Dits et lents, t. I, pp. 137-
158.
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de obras literarias e imagenes pictoricas que la expresan y le asignan un
lugar.

Como puede suponerse, en la Historia de la locura... la posicion de Fou-
cault es la de un claro desplazarniento en relacion con la psicopatologia,
a la que considera carente de cientificidad. Para Foucault la psicopato-
logia es resultado de una yuxtaposicion entre una conciencia social que
decide si un individuo debe ser intemado en un hospital psiquiatrico y
una conciencia juridica que se interroga si el individuo en cuestion es nor-
malo no. En esta direccion, Foucault identifica la "medicina del espiritu"
como una practica: incluso construye la nocion de homo natura bajo las
condiciones que le imponen la conciencia social y la juridica brevemente
descritas. A patir de 10 anterior y utilizando la nocion de a priori, Foucault
afirrna:

La ciencia positiva de las enfermedades mentales y esos sentimientos humani-
tarios que han ascendido alloco al rango de ser humano solo han sido posibles
una vez solidamente establecida esta sfntesis, que forma, en cierto modo, el
a priori concreto de toda nuestra psicopatologia con pretensiones cientfficas."

Ahora bien, como podemos ver, la nocion de a priori que utiliza Foucault
es distinta a la de Kant, fundarnentalmente porque el a priori en el que a
los ojos de Foucault se fund a la psicopatologia, no se localiza en el ambito
del sujeto, sino en el del discurso y la practica misma de la psicopatologia.

Utilizando un metodo semejante al que aplico en la Historia de la locu-
ra... , Foucault emprendio la tarea de hacer una historia de la clinica mo-
dema que dio como resultado el libro titulado El nacimiento de la clinica,
publicado en 1963. Aqui la referencia a Kant y a la nocion de a priori es
mucho mas explicita. En las prirneras paginas dellibro y en relacion con el
a priori de la clinica, Foucault afinna:

La medicina como ciencia c1inica apareci6 en condiciones que definen, con
su posibilidad hist6rica, el dominio de su experiencia y la estructura de sit
raci~nalidad. Estas forman, su a priori concreto que es ahora posible sacar a
luz, quiza porque esta por nacer una nueva experiencia de la enfermedad, que
ofrece, sobre la que rechaza en e1 tiempo, la posibilidad, de una percepci6n
hist6rica y critica."

En esta direccion, Foucault considera que la tare a critica propia de nues-
tro tiempo es distinta de la que Kant enfrento. AI respecto, sefiala:

5 M. Foucault, Historia de la locura en la epoca clcfsica, FeE, Mexico, 1986, vol. I, p. 208.
6 M. Foucault, El nacimiento de la cllnica, Siglo XXI,Mexico, 1975, p. 9.
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Para Kant, la posibilidad de una critica y su necesidad estaban vinculadas, a
traves de determinados contenidos cientfficos, al hecho de que hay un conoci-
miento. En nuestros dfas estan vinculadas -y el Nietzsche filologo es testimonio
de el1o- al hecho de que hay un lenguaie y de que, en las palabras sinmimero
pronunciadas por los hombres -sean elias razonables 0 insensatas, demostrati-
vas 0 poeticas-> ha tornado cuerpo un sentido que cae sobre nosotros, conduce
nuestra ceguera, pero espera en la oscuridad nuestra toma de conciencia para
salir a la luz y ponerse a hablar. Estamos consagrados historicamente a la his-
toria, a la construcci6n paciente de discursos sobre discursos, a la tarea de oir
10 que ya se ha dicho ... 7

Can estas premisas, Foucault inscribe su investigaci6n sobre el surgi-
miento de la clinica en una perspectiva critica, que Ie perrnitira conocer
las condiciones de posibilidad, esto es, el a priori, en el que la clinica se
constituy6. Asi, anota:

La busqueda aqul emprendida implica por 10 tanto el proyecto deliberado de
ser critica, en la medida en que se trata, fuera de toda intenci6n prescriptiva, de
determinar las condiciones de posibilidad de la experiencia medica, tal como
la epoca modema la ha conocido."

En EZ nacimiento de la clinica, 10 que Foucault busca es estudiar c6mo
un nuevo tipo de sujeto enfermo va a ser fundado por una nueva mirada
del medico, y en esta medida mostrar que es en la trama de la formulaci6n
de la medicina emergente donde se asignan los lugares correspondientes a
"medicos" y "enfermos". En esta direcci6n, Foucault busca mostrar que no
son los "objetos" los que esperaban ser develados para su conocimiento; 10
que la clinica mas bien inaugura es un espacio de observaci6n en el que
los individuos enfermos son percibidos con base en una experiencia que no
es s610 la de la objetividad cientifica, sino un dominio heterogeneo cuya
unidad se encuentra conformada por medidas politicas (el combate de las
epidemias y la necesidad gubemamental de organizaci6n social), medidas
econ6micas (la reducci6n del gasto econ6mico pagado por el Estado en
la atenci6n a los pobres), una nueva organizaci6n de la ensefianza de la
medicina Celestablecimiento de una educaci6n reglamentada para limitar
el abuso de quienes se hacen pasar por medicos), la formaci6n de discursos
en tomo a las ventajas de la salud, la generalizaci6n de las autopsias, los
discursos "filantr6picos". En suma, para Foucault, este entramado de dis-
cursos y practicas diversos constituy6 las condiciones de posibilidad, esto
es, el a priori, de la experiencia clinica.

7 Ibid., p. 10.
B Ibid., p. 15.
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Ahora bien, con los elementos enunciados, ya podemos tener una ca-
racterizacion mas precisa de la utilizacion foucaulteana de la noci6n de
a priori. En El nacimiento de la dinica, Foucault piensa el a priori ciertamen-
te como condiciones de posibilidad de la formaci6n de un conocimiento,
sin embargo estas condiciones de posibilidad, a diferencia de Kant, no se
encuentran dellado del sujeto. Tal como 10hace Nietzsche en la Genealog(a
de la moral, Foucault privilegia allenguaje como objeto de su analisis, aun-
que tal vez seria necesario decir que Foucault no entiende ellenguaje como
sistema general de signos. Mas bien piensa en el lenguaje efectivo, en el
lenguaje que se realiza en discursos especfficos. Yes en ellenguaje en este
sentido donde Foucault busca aprehender precisamente las condiciones de
posibilidad de la emergencia de un conocimiento. Es decir, a diferencia de
Kant que busca en el sujeto las condiciones de posibilidad del conocimiento,
Foucault tiene la intuicion de que es factible analizarlas en el ambito de la
constitucion de los discursos. En este sentido, la tarea que Foucault realiza
en El nacimiento de la dinica es similar a la de la Historia de la locura ... , pero
ahora precisa mas su proceder, afiadiendo que, dado que los discursos no
permanecen en el tiempo, es decir, son historicos, 10que podra advertirse es
que las condiciones de posibilidad de los discursos son tambien hist6ricas.
Lo que produce, a la luz del pensamiento de Kant, una paradoja: que en las
biisquedas foucaulteanas el a priori, como podemos ver es hist6rico.

Es conveniente recordar ahora que 10realizado en la Historia de la locu-
ra ... yen El nacimiento de la dinica, Foucault 10llama arqueologia. Funda-
mentalmente porque 10que ahf plantea no es s610una historia de las ideas,
sino una busqueda de las condiciones de posibilidad, es decir, del a priori
hist6rico, que permitio la forrnacion de los discursos y de las ideas mismas.

Ahora bien, la intuicion de que era factible encontrar las condiciones
de posibilidad de los discursos y las ideas, llev6 a Foucault a emprender
una investigaci6n mas amplia y de mayores pretensiones cuyos resultados
se condensan en Las palabras y las casas, publicado en 1966. El subtitulo
de Las palabras y las cosas es Una arqueologia de las ciencias humanas. En
esta biisqueda arqueologica, Foucault se interroga por las condiciones de
posibilidad de las ciencias humanas; es decir, Foucault buscara conocer el
a priori hist6rico que permiti6 la constitucion de este saber y de su objeto:
el hombre.

En las primeras paginas de Las palabras y las cosas, Foucault sefiala que
en toda cultura existen c6digos fundamentales que constituyen los 6rdenes
empiricos a partir de los cuales es posible que los hombres puedan recono-
cerse y convivir (lenguaje, esquemas perceptivos, jerarquia de sus practicas,
tecnicas, valores); asimismo, que a la par de estos c6digos, las ciencias y
las filosofias dan cuenta de la existencia de un orden en general caracte-
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ristico de la propia cultura, de las leyes que 10 gobieman y establecen las
razones de la existencia de ese orden particular, y no de otro. Pero Foucault
apunta tambien que, entre estas dos regiones, existe otra intermedia que,
alejandose de los ordenes empiricos prescritos por sus codigos fundamenta-
les y del conocimiento refiexivo, hace surgir la experiencia del orden como
tal. Para Foucault, es en esta region donde una cultura se da cuenta de
que sus codificaciones primarias no son las unicas posibles, ni tal vez las
mejores; es aqui donde el orden emerge en su ser en bruto; es a partir
de esta experiencia intermedia que las teorias generales del ordenamiento
pueden incluso ser discutidas.

De esta experiencia "desnuda" del orden, Foucault pretende hacer la
arqueologfa. Es decir, busca el a priori hist6rico que establece, en nuestra
cultura, las condiciones de posibilidad de las ciencias humanas. En particu-
lar, Foucault dice de su trabajo:

es un estudio que se esfueza por reencontrar aquello a partir de 10 cual han sido
posibles conocimientos y teorfas; segtin que espacio de orden se ha constituido
el saber; sobre el fondo de que a priori hist6rico y en que elemento de posi-
tividad han podido aparecer las ideas, constituirse las ciencias, reflexionarse
las experiencias en las filosoffas, formarse las racionalidades para anularse y
desvanecerse quiza pronto."

En Las palabras y las cosas, Foucault afirma que, en su trayecto, no ha-
ra una historia de las ideas, ni del progreso de los conocimientos hacia su
objetividad, sino mas bien una arqueologia de las condiciones de posibili-
dad, lease a priori hist6rico, del saber. Este a priori hist6rico por investigar,
Foucault 10 llama en su tercera arqueologia episteme. Foucault define episte-
me como el conjunto de relaciones que permiten, en una epoca determinada,
la formacion de practicas discursivas que a su vez pueden constituir "figu-
ras epistemologicas" como ciencias 0 sistemas formalizados. La tarea que
Foucault se impone en esta "arqueolgia de las ciencias humanas" es enton-
ces describir las reglas de formacion, transformacion y emergencia de los
enunciados de tres diferentes segmentos epistemologicos localizados en la
produccion discursiva de Occidente a partir del Renacimiento: la semejan-
za renacentista, Ia Representacion de los siglos XVII y XVIII, YIa Historia que
arranca en el siglo XIX.

En el desarrollo de su tercera arqueologia, Foucault muestra que cada
segmento episternologico obedece a deterrninadas reglas que le son espe-
cificas y que, a su vez, son distintas las unas de las otras. Es decir, que las
figuras epistemoI6gicas propias de los siglos XVII y XVIII como la Gramatica

9 M. Foucault, Las palabrasy las casas, Siglo XXI,Mexico, 1990, p. 7.
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General, la historia natural y el analisis de las riquezas, no son el anteceden-
te hist6rico en tanto devenir del saber, de la lingufstica, de la biologia y de
la economia politica, sino que cada bloque es fruto de reglas de formaci6n
distintas, de campos epistemol6gicos divers os y, por 10tanto, de condiciones
de posibilidad diferentes.

Una consecuencia inmediata y problematica se tiene ante los ojos. Las
teorias conternporaneas creen encontrar sus antecedentes desde el Rena-
cimiento. Foucault quiere mostrar, por medio de su arqueologia, que el
pensamiento occidental presenta dos grandes discontinuidades en 10 que
respecta a las condiciones de posibilidad del saber y que, por tanto, las bus-
quedas de antecedentes te6ricos por parte de nuestra modemidad carecen
de sentido 0 que s610 10tienen en el nivel doxol6gico.

Especificamente para el campo de las ciencias humanas el resultado al
que las lleva la arqueologia foucaulteana es preguntarles por su objeto:
el hombre. Foucault muestra que el hombre, en tanto objeto de conoci-
mien to, data de fines del siglo XVIII y, con ello, que las condiciones de
posibilidad que permitieron la formaci6n de las ciencias humanas, esto
es, su a priori hist6rico, es muy reciente. Pero adernas, Foucault sugiere
que dado que el hombre, como objeto de conocimiento, es producto de
una episteme especifica, bien puede pensarse que su figura epistemol6gica
esta destinada a desaparecer. AI final de Las palabras y las cosas podemos
leer:

Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si, por cualquier
acontecimiento que cuando mucho podemos presentir, pero cuya forma no
conocemos por ahora, oscilaran, como 10 hizo, a fines del siglo xvmel suelo
del pensamiento clasico, entonces podrfa apostarse que el hombre se borraria,
como en los lfrnites del mar un rostro de arena.l?

Como podemos ver, la peculiar forma de utilizar el pensamiento kan-
tiano, particularmente en Las palabras y las cosas, condujo a Foucault a
obtener conclusiones severas que en su momenta hicieron de su texto un
libro polemico, aunque tal vez 10siga siendo. Pero mas alla de ellas, vale la
pena volver aiin a la noci6n foucaulteana de a priori hist6rico.

Con las premisas anteriores y a partir de algunos seftalamientos de
Gilles Deleuze en su Foucaultll, es posible aproximamos a la noci6n de
a priori hist6rico. Como hemos visto, en Foucault, el a priori a) se en-
cuentra del lado del lenguaje 0 mejor, de discursos especificos; b) no se
encuentra del lado del sujeto; mas aun, el sujeto se constituye en suje-
to, precisamente en tanto ocupa un lugar de enunciaci6n en los ambitos

10 Ibid., p. 375.
11 G. Deleuze, Foucault, Les edition de Minuit, Paris, 1986, p. 67.
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discursivos, 10 que significa que el a priori tambien 10 es para la consti-
tuci6n de los sujetos del discurso; c) para su analisis supone un corpus
discursivo especifico; d) es hist6rico, en tanto los discursos que permiten
analizarlo tambien 10 son. Y afiadiriamos ademas otra caracteristica que
se desprende de los discursos estudiados: en todo momento, los analiza-
dos por Foucault son aquellos discursos en los que el sujeto se convier-
te en objeto de conocimiento, es decir, en las llamadas ciencias huma-
nas.

En La arqueologia del saber, libro en el que se detiene a pensar sus pri-
meras investigaciones, Foucault es consciente de 10 parad6jico que puede
parecer que un a priori sea hist6rico. AI respecto sefiala:

Yuxtapuestos esos dos terminos hacen un efecto un tanto detonante [... J La
razon de utilizar este terrnino un tanto barbaro, es que este a priori deber dar
cuenta de los enunciados en su dispersion, en todas las grietas abiertas por su
no coherencia [... J; en suma, ha de dar cuenta del hecho de que el discuso
no tiene iinicamente un sentido 0 una verdad, sino una historia, y una historia
especffica que no 10 lleva a depender de las leyes de un devenir ajeno.12

Es decir, al buscar el a priori de los discursos, 10 que Foucault quiso hacer
fue pensar los. discursos como tales, mas alla de supuestas correlaciones
previas que pretendieran establecerse por fuera de los discursos mismos.
En esta direccion, el a priori de los discursos es hist6rico en tanto analiza
el conjunto de reglas que son propias de las practicas discursivas, en tanto
estas emergen, permanecen y desaparecen hist6ricamente, independiente-
mente de los sujetos que se juegan, e incluso se constituyen, precisamente
en el ambito de los discursos. De hecho, Foucault se resiste a suponer la
trascendencia del discurso y la existencia de una subjetividad que supuesta-
mente 10 gobernara.P Mas aiin, Foucault sostiene, y cree poder demostrarlo
mediante su arqueologia, que las distintas formas de apropiaci6n de los
discursos varian con cada cultura y se modifican siguiendo sus propias ve-
redas.

Ahora bien, Foucault sefiala que todo este trabajo tenia un fin muy espe-
cifico. En las iiltirnas paginas de La arqueologia del saber sefiala:

me he obstinado en avanzar. Y no porque este seguro de la victoria ni confie
en mis armas, sino porque me ha parecido que, por un instante, ahi estaba
10 esencial: liberar la historia del pensamiento de la sujecion trascendental
[... J; se trataba de analizar esa historia en una discontinuidad que ninguna

12 M. Foucault, La arqueologia del saber, Siglo XXI,Mexico, pp. 215-216.
13 "He desconocido la trascendencia del discurso; me he negado al describirlo a referirlo

a una subjetividad ... ", Ibid., p. 335.
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teleologfa reduciria de antemano; localizarla en una dispersion que ningiin
horizonte previo podrfa cerrar; dejarla desplegarse en un anonimato al que
ninguna constitucion trascendental impondrfa la forma de sujeto; abrirla a una
temporalidad que no prometiese la vuelta de ninguna aurora. Se trataba de
despojarla de todo narcisismo trascendental .. 14

Pero despojar a la historia, aunque tambien a las ciencias humanas, de su
"narcisismo trascendental" equivale en Foucault a mostrar que el sujeto no
es la conciencia totalizadora de todo pasado y todo devenir; pero ademas,
equivale a negar que la conciencia sea la portadora de todo saber y practica
posibles. Asimismo, implica poner en tela de juicio las continuidades y los
fines e interrogar sobre la pertinencia de las totalizaciones historicas. Final-
mente, conlleva una severa critica a todo aquel pensamiento que sostiene
que el hombre es la conciencia trascendental del saber. En Las palabras y
las cosas, al analizar el a priori hist6rico que emerge a fines del siglo XVIII,

Foucault muestra como surge la paradojica figura del hombre, epistemo-
logicamente hablando, como pliegue emptrico-trascendental; es decir, como
objeto por conocer y como sujeto que conoce. Situacion que impide al propio
hombre ser la conciencia del saber, ya que a cada hallazgo corresponde un
nuevo momento de desconocimiento. Asimismo, permite a Foucault reco-
nocer las reglas y el funcionamiento de las ciencias humanas en ese ultimo
capitulo de Las palabras y las casas del que un fil6sofo como Habermas
dice:

Partiendo de este dilema de la autoobjetivacion y tarnbien del autorredobla-
miento ernpfrico-trascendental del sujeto cognoscente, Foucault ha sido el ulti-
mo en desarrollar, en el impresionante capitulo final de Las palabras y las cosas,
una crftica de la subjetividad a la que apenas si es posible hacer frente de otro
modo que con un cambio de paradigma.P

En esta direcci6n, el camino de Foucault fue, en lugar de pensar que la
conciencia se encuentra en un sujeto que podria pensarse como trascen-
dental, analizar mas bien las formas en las que el lenguaje se realiza en
discursos espedficos y la manera en la que el sujeto se sinia e incluso se
construye historicamente, en el entramado de los mismos. En el texto que
escribe sobre Maurice Blanchot, aparece tambien la cuesti6n del sujeto y
dellenguaje. Ciertamente, la conciencia del sujeto no es 10que ahl importa.
Citare algunas frases cortas pero que ilustran la manera en que Foucault en-
tiende ahi la relaci6n entre la conciencia del sujeto y ellenguaje: "El ser del

14 Ibid., p. 340.
15 J. Habermas, Pensamiento postmetafisico, Taurus Hurnanidades, Mexico, 1990, p. 272.
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lenguaje no aparece por sf mismo mas que en la desaparici6n del sujeto"16;
"todo sujeto no representa mas que un pliegue gramatical"!": finalmente,
"ahora se sabe que el ser del lenguaje es la visible desaparici6n de aquel
que habla"!".

Es precisamente en este sentido que Foucault afirma que la conciencia
.del sujeto no puede aparecer como titular del lenguaje, sino que la pro-
pia conciencia del sujeto se constituye en el ambito del lenguaje mismo.
En esta direcci6n, es claro que la conciencia del sujeto que Foucault es-
tudia a partir de un analisis de los a priori presentes en los discursos de
las ciencias humanas queda situada, definida, fija, invariable, neutralizada
por las reglas de los discursos mismos. Por tanto, Foucault puede afirmar
que el analizado en su arqueologfa es un sujeto siempre dependiente del
lenguaje, es decir, de los discursos mismos. Pero si esro es efectivamente
asi, entonces bien se puede preguntar: lacaso no hay otra dimensi6n para
el sujeto mas que la de sujetar su conciencia a los ambitos normativos de
los discursos que 10 objetivan de acuerdo con a priori hist6ricos especffi-
cos?

Foucault considera que sin duda existen esas otras dimensiones para
la subjetividad. Ciertamente, el sujeto puede set" creador de ambitos de
subjetividad no normada por los discursos que 10 objetivan, Foucault con-
sider6 que una forma de encaminarse hacia esos ambitos en los que el
sujeto puede ser mas que un simple pliegue en el velo del lenguaje, era
comenzar con la realizaci6n de una historia critica del pensamiento. Una
historia que, partiendo de una crftica de la sujeci6n trascendental de los
discursos que objetivan a los seres humanos, abriera quiza la posibiIidad
de la constituci6n de un nuevo a priori hist6rico en el que nos sea lici-
to pensar de otra manera. AI realizar esta labor, Foucault quiso situar-
se, como mencionamos al referirnos a ese texto en el que fija su inser-
ci6n en la filosofia, en el horizonte filos6fico inaugurado por Kant, aun-
que, como pudimos advertirlo, en una forma muy peculiar. Tal vez hacien-
do rechinar las palabras, los conceptos kantianos, como en el caso de la
noci6n de a priori. Pero podrfamos agregar que esta forma tan peculiar
de trabajar a Kant fue en Foucault verdaderamente fecunda, fundamen-
talmente si pensamos que este uso singular 10 condujo a cuestionar la
normatividad de los discursos que nos objetivan, en particular los discur-
sos de las ciencias humanas. Sobre todo si pensamos tambien que de 10
que se trata es de mostrar que 10 que importa, mas que el sujeto tras-

16 M. Foucault, El pensamiento de afuera, Pretextos, Valencia, 1988, p. 16.
17 Ibid., p. 74.
18 Ibid.
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cendental, somos los sujetos de todos los dfas.'? Y en este sentido, me
parece que en el uso poco ortodoxo de la nocion kantianade a priori,
aunque sin duda no solo en ello, a Foucault le tendriamos que dar la
razon,

19 lPor que afirmar esto? Una constante en las diversas investigaciones de Foucault fue
la preocupaci6n por la forma en que se constituyen hist6ricamente las ciencias humanas y las
formas en que nos objetivan, es decir, convierten los seres humanos en objetos de conocimiento.
En este sentido, pensar el a priori foucaulteano, remitido fundamentalmente a1lenguaje y a
condiciones hist6ricas especfficas, lleva a pensar que el propio sujeto de conocimiento se cons-
tituye hist6ricamente. Dicho de otra manera: que el sujeto que conoce (sujeto trascendental)
es hist6rico y no dado de 'una vez y para siempre. Aunado a 10 anterior, en Iibros como Historia
de la locura en la epoca cldsica, en El nacimiento de la cUnica y mas tarde en Vtgilar y castigar,
Foucault busca mostrar c6mo el propio sujeto de conocimiento de las ciencias humanas objetiva
a partir de las condiciones hist6ricas de posibilidad que Ie da el ejercicio de poder sobre los
individuos: condiciones de encierro. En esta direcci6n, las investigaciones de Foucault conlle-
van, como puede verse, una severa critica a la constituci6n del sujeto de conocimiento de las
ciencias humanas (critic a que, como seiialamos arriba, de a1guna manera comparte Habermas
en relaci6n con la autoobjetivaci6n). Pero ademas, los trabajos de Foucault implican tambien
una llamada de atenci6n sobre la forma en que las ciencias humanas objetivan a los sujetos de
todos los dfas, es decir, a los hombres y mujeres comunes y corrientes, que son convertidos en
objetos de conocimiento por un sujeto que construye su saber a partir del ejercicio del poder,




