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LECTURAS 

 
CONVERSACIÓN CON MICHEL FOUCAULT

1 

 
J. K. Simon: Se dice de usted, señor Foucault, que ha inventado un nuevo modo de estudiar lo 

que está sucediendo. Usted elaboró una arqueología del saber, una arqueología de las ciencias humanas, 
en la que se objetivan los documentos literarios y no literarios de una época, y en la que éstos son 
tratados como archivos. Además se interesa usted por la política de nuestro tiempo. ¿Cómo percibe su 
propia ciencia?, ¿cómo la aplica a lo que está aconteciendo en la actualidad? Dicho en otros términos, 
¿cómo desenmascara usted el discurso actual?, ¿cómo percibe los cambios que se operan en el 
presente?  

M. Foucault: En primer lugar no estoy en absoluto seguro de haber inventado un nuevo 
método, como usted, muy amablemente, dice, pues lo que hago no es muy distinto de la que se hace 
hoy en otros muchos países -en los Estados Unidos, en Inglaterra, Francia o Alemania-. No pretendo 
ser original. La verdad es que me he ocupado primordialmente de fenómenos del pasado, como por 
ejemplo del sistema de exclusión y encarcelamiento de los locos en la civilización europea, desde el 
siglo XVI hasta el XIX, de la constitución de la ciencia y de la práctica médica a comienzos del siglo 
XIX, de la organización de las ciencias humanas en los siglos XVIII y XIX. Pero también es cierto que si 
me interesaron estos fenómenos -en realidad me interesaron profundamente- es porque he creído 
descubrir en ellos formas de pensar y comportamientos que aún son los nuestros.  

He intentado sacar a la luz sistemas, fundándome en su constitución y en su formación 
histórica, sistemas que aún están vigentes en la actualidad, y en cuyo interior nos encontramos 
atrapados. En el fondo, el objetivo de estos análisis es proponer una crítica de nuestro tiempo fundada 
en análisis retrospectivos.  

J. K. Simon: En relación con lo que está sucediendo en la enseñananza superior, un poco por 
todas partes, ¿cree usted que nos encontramos prisioneros, y usted incluido, de un determinado tipo de 
sistema?  

M. Foucault: El modo de transmitir el saber en las sociedades está determinado por un sistema 
complejo: es un sistema que aún no ha sido plenamente analizado, pero que, a mi juicio, está a punto de 
saltar hecho añicos -y más por la influencia de un movimiento revolucionario que por los efectos de 
una simple crítica teórica o especulativa-. En este sentido existe una diferencia notable entre, por una 
parte, los locos y los enfermos, y, por otra, los estudiantes; nuestra sociedad dificulta enormemente a 
los locos, que son encerrados, y a los enfermos, que son hospitalizados, que lleven a cabo su propia 
revolución, por eso, debemos impugnar esos sistemas de exclusión de los locos y los enfermos, desde el 
exterior, por medio de una técnica de demolición crítica. En lo que se refiere al sistema universitario, 
éste puede ser desmantelado por los propios estudiantes. En este ámbito las críticas surgidas desde el 
                                                 

1  Traducción de «A conversation with Michel Foucault» (Entrevista con J. K. Simon), Partisan Review, 
vol. 38, nº 2, abril-junio de 1971, pp. 192-201; trad. cast. en M. Foucault: Estrategias de poder, ed. Julia Varela 
y Fernando Álvarez, Barcelona, Paidós, 1994, pp. 27-39. 



exterior, las críticas de los teóricos, de los historiadores o de los archivistas, no son suficientes. Y los 
estudiantes se convierten en sus propios archivistas.  

J. K. Simon: Hace algunos años se publicó un documento titulado Retrato en negro de un 
estudiante. Más allá de la relación amo-esclavo, ¿es posible establecer un paralelismo entre el 
estudiante, en tanto que figura de la exclusión, y el loco? La sociedad, con su voluntad de mantener su 
racionalidad y su cohesión, ¿no define e instaura nuevos parias?  

M. Foucault: Es una cuestión que nos llevaría lejos, y a la que es difícil responder. En todo 
caso la pregunta me interesa enormemente pues, esencialmente, va en la misma dirección que mi 
propio trabajo. Me parece que hasta el presente los historiadores de nuestra sociedad, de nuestra 
civilización, han intentado sobre todo penetrar en el secreto íntimo de nuestra civilización, su espíritu, 
el modo de construir la propia identidad, las cosas a las que la sociedad concede valor. Por el contrario 
se ha estudiado mucho menos todo aquello que nuestra civilización rechaza. Me pareció interesante 
intentar comprender nuestra sociedad, y nuestra civilización, mediante sus sistemas de exclusión, sus 
formas de rechazo, de negación, a través de lo que no se quiere, a través de sus límites, del sentimiento 
de obligación que incita a suprimir un determinado número de cosas, de personas, de procesos, a través, 
por tanto, de lo que se deja oculto bajo el manto del olvido, en fin, analizando los sistemas de 
represión-eliminación propios de la sociedad. Soy consciente de que numerosos pensadores -digamos 
que, como mínimo, a partir de Freud- abordaron este problema. Pero me parece que, además de la 
represión de la sexualidad, hay otras formas de exclusión que no han sido analizadas. Está la exclusión 
de los locos; está, hasta cierto punto, esa forma de exclusión mediante la cual cortocircuitamos a los 
que están enfermos y los reintegramos en una especie de circuito marginal, el circuito médico. Y 
también está el estudiante, pues de algún modo el estudiante también se encuentra preso en el interior 
de un circuito que posee una doble función. En primer lugar, una función de exclusión. Al estudiante se 
lo sitúa al margen de la sociedad, se lo relega en un campus. Al mismo tiempo que se lo excluye se le 
transmite un saber de tipo tradicional, apolillado, académico, un saber que no guarda ninguna relación 
directa con las necesidades, ni con los problemas del mundo de hoy. Esta exclusión se ve reforzada por 
la organización en torno al estudiante de mecanismos sociales ficticios, artificiales, de carácter casi 
teatral (las relaciones jerárquicas, los ejercicios universitarios, el tribunal de los examinadores, todo el 
ritual de la evaluación. El estudiante ve cómo se le ofrece, en fin, una especie de vida recreativa -una 
distracción, una diversión, una libertad que, una vez más, no tiene nada que ver con la vida real-; y así 
es como, mediante esta sociedad artificial, teatral, mediante esta sociedad de cartón-piedra, se 
construye alrededor del estudiante un recinto, de tal modo que los jóvenes de dieciocho a veinticinco 
años se vean, por decirlo así, neutralizados por y para la sociedad, convertidos en gente fiable, gente 
impotente, castrada, tanto política como socialmente. Ésta es la primera función de la universidad: 
colocar a los estudiantes fuera de la circulación. Su segunda función, sin embargo, es una función de 
integración. Una vez que el estudiante ha pasado seis o siete años de su vida en esa sociedad artificial 
se convierte en alguien asimilable: la sociedad ya puede consumirlo. De forma insidiosa ha recibido los 
valores de esta sociedad, ha recibido los modelos deseables de conducta, las pautas de ambición, los 
elementos de un comportamiento político, de tal forma que ese ritual de la exclusión termina por 
adoptar la forma de la inclusión y de la recuperación o de la absorción. En este sentido la universidad 
es, sin ninguna duda, una institución que se diferencia poco de los sistemas mediante los cuales, en las 
sociedades llamadas primitivas, se mantiene a los jóvenes al margen del poblado durante la 
adolescencia, y se les somete a ritos de iniciación que los aíslan y los privan de todo contacto con la 
sociedad real, con la sociedad activa. Una vez que ese período ha transcurrido, ya pueden ser 
totalmente recuperados o reasimilados. 

J. K. Simon: Así pues, ¿se podría aplicar a la universidad el mismo tipo de estudios que 
consagró a los hospitales? Sin embargo ¿no se producen cambios en el sistema universitario? Por 
ejemplo, ¿no se podrían observar en la historia reciente, y por razones diversas, exclusiones que son 
producto de los propios excluidos? 

M. Foucault: Lo que acabo de decir constituye, evidentemente, una descripción muy sumaria. 
Habría que precisar más, ya que el modo de exclusión de los estudiantes en el siglo XIX era sin duda 
diferente del de nuestros días. En el siglo XIX la enseñanza superior estaba exclusivamente reservada a 
los hijos de la burguesía, o a esa franja de la pequeña burguesía que el estrato superior necesitaba para 
su industria, su desarrollo científico, sus oficios técnicos... Las universidades de hoy acogen a muchos 



más estudiantes provenientes de los grupos más pobres de la pequeña burguesía. Nos encontramos por 
tanto, en el interior de la universidad, con conflictos explosivos entre, por una parte, una alta burguesía 
que tiene una necesidad creciente de técnicos, de ingenieros (en términos generales una necesidad cada 
vez mayor de ciencia y de saber) y, por otra, una pequeña burguesía que, a medida que la alta burguesía 
crece, se ve, tanto social como políticamente, cada vez más proletarizada, ya que su desarrollo depende 
de la tecnología y de la ciencia, es decir, de las contribuciones que a ellas aportan estudiosos e 
investigadores provenientes de esta pequeña burguesía. El resultado es que la alta burguesía recluta e 
inscribe en sus universidades a gente que está en vías de proletarización, y que por tanto llegan a la 
universidad portando consigo un potencial revolucionario: el enemigo está dentro de los recintos 
universitarios.  

Esto explica por qué el estatuto de la universidad se hace problemático. La alta burguesía se ve 
obligada a estar vigilante para que la universidad continúe siendo un lugar de exclusión en el que los 
estudiantes permanezcan separados de su medio real, es decir, de un medio que se proletariza. Y, por 
otra parte, las universidades deben continuar asegurando un número cada vez mayor de rituales de 
inclusión en el interior de un sistema de normas capitalistas. Nos encontramos, por tanto, con un 
refuerzo de la vieja universidad tradicional, con su doble función de teatralización y de iniciación. Sin 
embargo, apenas los estudiantes tienen tiempo de entrar en el sistema, ya son conscientes de que se está 
jugando con ellos, de que se les intenta domar en contra de sus orígenes sociales y de su medio; el 
resultado es una toma de conciencia política, y la explosión revolucionaria. 

J. K. Simon: Si dejamos al margen cualquier consideración estética, ¿ve usted un paralelismo 
entre lo que acontece en la universidad y la obra de Peter Weiss Marat Sade? (Me estoy acordando de 
un productor y director de teatro que quería montar una obra en la que los actores, los enfermos 
mentales, intentasen dar la vuelta a la obra contra los espectadores.) 

M. Foucault: Es una referencia muy interesante. Me parece que esta obra nos habla de lo que 
está ocurriendo de un modo mucho más claro que la mayor parte de los ensayos teóricos. Cuando Sade 
estaba recluido en Charenton quería que sus obras fuesen representadas por los intemos. En la mente de 
Sade la finalidad de esas piezas teatrales era cuestionar su encierro; lo que de hecho ocurrió es que los 
reclusos que representaban esas obras denunciaron no sólo el sistema de encierro, sino también el 
sistema de opresión, los valores que Sade les imponía obligándolos a representar sus obras. En cierto 
sentido Sade es, como el profesor de hoy, el profesor liberal que dice a sus estudiantes: «Bueno, ¿por 
qué no os oponéis a todos los valores burgueses que queremos imponeros?», y los estudiantes, llevando 
hasta el extremo el teatro del liberalismo universitario, terminan finalmente por cuestionar al propio 
profesor. 

J. K. Simon: Eso es justamente lo que quería preguntarle a propósito de la relación entre el 
cuerpo de profesores y los estudiantes: ¿los profesores no están también, de algún modo, excluidos? En 
último término los profesores y los administradores también forman parte, tan legítimamente como los 
estudiantes, de la comunidad universitaria. Se podría decir, por supuesto, que los administradores 
únicamente son representantes de la sociedad, pero, en la mayor parte de los casos, los profesores 
asumen una función administrativa, muchas veces de forma provisional. ¿Existen diferencias entre el 
cuerpo de profesores y los estudiantes?  

M. Foucault: No conozco suficientemente bien el sistema norteamericano -como para 
atreverme ni tan siquiera a dar un atisbo de respuesta. En Francia un profesor de universidad es un 
funcionario y, como tal, pertenece al aparato de Estado. Un profesor, sean cuales sean sus opiniones 
personales, en razón de su estatuto de funcionario, perpetúa el sistema de transmisión del saber que 
exige el gobierno, es decir, la clase burguesa cuyos intereses están representados por el gobierno. Sin 
duda las cosas son diferentes en los Estados Unidos, en donde la enseñanza superior es un mercado 
libre. Ignoro si el universitario norteamericano está más amenazado, más explotado, o más dispuesto a 
aceptar los valores que le son impuestos. La posición del profesor es, en nuestros días, casi 
insostenible, como lo es sin duda la de la pequeña burguesía: ¿no son los profesores el producto más 
llamativo de esta clase que, en el siglo xix, al menos en Francia, consiguió que la alta burguesía 
delegase en ella el derecho a ejercer el poder? Hubo una república llamada «de los profesores», y la 
Tercera República reclutó a sus cuadros políticos de entre los representantes de la función docente, o de 
profesiones del mismo tipo -médicos, abogados...-. En la actualidad, cuando el marco de la República 
ha cambiado por completo, la pequeña burguesía en Francia pierde totalmente el control del aparato de 



Estado. De ahí proviene ese sentimiento de aflicción que pesa sobre la pequeña burguesía y, al mismo 
tiempo, sus vacilaciones entre dos tentaciones: la de unirse a los estudiantes y a su lucha 
revolucionaria, y la de reconquistar el poder, seducir, una vez más, a la alta burguesía que ya no quiere 
delegar en ella excepto en el terreno técnico. 

J. K. Simon: Antes de venir a Búfalo usted enseñaba en Vincennes, una universidad de 
vanguardia de la que algunos dicen que se encuentra en pleno caos, pugnando por adaptarse al proceso 
que acaba de describir. Ha dicho que la posición del profesor era cada vez más insostenible; en este 
sentido, ¿al pasar de Vincennes a Búfalo ha tenido la sensación de que se encontraba en un país 
extranjero, exótico?  

M. Foucault: Cuando llegué a Búfalo tuve la impresión de encontrarme en Vincennes. Si 
exceptuamos algunas diferencias relativamente superficiales en los comportamientos, la forma de 
vestir, los gestos y la forma de hablar, me pareció que se había desencadenado una misma lucha en 
Francia y en los Estados Unidos. Sin embargo me parece que, en lo que se refiere a la táctica y a la 
estrategia política, los estudiantes norteamericanos están en una posición muy distinta de la de sus 
homólogos franceses. En realidad los estudiantes franceses están en relación con una clase obrera 
importante y organizada que, por medio de sus sindicatos y de sus organizaciones políticas, reclama su 
fidelidad al marxismo: es posible que los obreros franceses estén dispuestos a escuchar a los estudiantes 
y a comprender su lucha, pero, al mismo tiempo, los estudiantes franceses deben combatir la influencia 
conservadora del Partido Comunista y de la CGT. La situación de los estudiantes norteamericanos se 
presenta de un modo muy distinto: me parece que en los Estados Unidos la clase obrera es mucho 
menos proclive a adoptar la causa de los estudiantes. Para un estudiante norteamericano debe resultar 
difícil militar con los obreros, pero, en contrapartida, la gran ventaja que de aquí se deriva es que no 
existen grandes fuerzas conservadoras como el Partido Comunista y la CGT. Al prohibir y perseguir al 
Partido Comunista durante años el gobierno norteamericano ha rendido, sin pretenderlo, un servicio a 
la causa revolucionaria: ha mantenido la posibilidad de vínculos entre los estudiantes y los obreros. 
Naturalmente, en Norteamérica existe también la tensión específica del problema racial; es un 
problema que también conocernos en Francia, pero en un grado mucho menor (no hay que olvidar que 
en Francia existe una población nada despreciable de obreros africanos -argelinos y negros- que 
constituyen, numéricamente un subproletariado importante).  

J. K. Simon: ¿Se ha intensificado en Francia el chovinismo en estos últimos años? ¿Se ha 
producido un incremento en el rechazó a todo aquello que viene del exterior? Norteamérica, como es 
bien sabido, es un melting-pot: ¿marca esto una diferencia?  

M. Foucault. Bueno, me parece que, al menos en los círculos intelectuales, no se encuentra en 
Norteamérica ese insoportable chovinismo que caracteriza a Francia. No hay que olvidar que somos un 
pequeño país, atenazado entre esos dos grandes modelos que son, por una parte, los Estados Unidos y, 
por otra, la Unión Soviética. Durante mucho tiempo nos hemos visto obligados a luchar contra estos 
dos modelos. El Partido Comunista propuso, y luego impuso, el modelo ruso, y, a su vez la lucha contra 
la influencia conservadora del Partido Comunista ha traído consigo una especie de oposición 
sistemática al modelo soviético; por otra parte, una determinada burguesía liberal, vinculada con los 
intereses norteamericanos, no ha cesado de promover el modelo norteamericano contra el que también 
era necesario luchar. A partir de este momento los mecanismos del chovinismo empezaron a operar en 
la izquierda francesa. Estos mecanismos no son siempre conscientes; se expresan mediante un juego de 
exclusión, de rechazo y de olvido. Por ejemplo, la literatura norteamericana es muy poco leída en 
Francia, y la filosofía, la historia y la crítica no son leídas en absoluto. Es preciso esperar mucho tiempo 
para que los libros norteamericanos sean traducidos al francés. No debemos permitir que la lucha 
contra la influencia de los Estados Unidos, ni el peso de las relaciones económicas, afecte a nuestras 
relaciones con los intelectuales norteamericanos. Nuestro nacionalismo debe ser selectivo. Creo que un 
pequeño país como Francia no puede evitar un cierto nacionalismo en su política y en su economía, si 
de verdad quiere preservar cierto grado de independencia: pero, por otra parte, debemos comprender 
que la lucha, que en el momento actual es ideológica, y que un día se convertirá en abiertamente 
revolucionaria, está a punto de eciosionar en todos los rincones del mundo. Debemos renunciar al 
chovinismo cultural. 



J. K. Simon: Éste es su primer viaje a Norteamérica, la primera vez que enseña en una 
universidad norteamericana. En lo que se refiere al intercambio cultural del que habla, ¿qué influencia 
van a tener sobre usted los dos meses pasados aquí?  

M. Foucault: Mi problema, esencialmente, consiste en definir los sistemas implícitos en los 
que nos encontramos encerrados; me gustaría comprender el sistema de límites y de exclusión que 
practicamos sin saberlo; me gustaría hacer visible el inconsciente cultural. Así pues, cuanto más viajo 
más me alejo de mis centros de gravedad naturales y habituales, y más aumento mis posibilidades de 
comprender los fundamentos sobre los cuales, manifiestamente, me apoyo. En este sentido cualquier 
viaje -por supuesto, no estoy hablando de un viaje turístico, ni tampoco de investigación-, cualquier 
movimiento que me aleja de mi marco original de referencia, resulta fecundo. Siempre es bueno para 
mí cambiar de lengua y de país. Por ejemplo, en New York me sorprendió, como le ocurre a cualquier 
extranjero, el contraste directo que existe entre algunos barrios lujosos y la pobreza, e incluso la 
miseria, que los rodean a derecha e izquierda, al norte y al sur. Soy consciente de que ese mismo 
contraste existe en Europa, y que ustedes mismos, cuando vienen a Europa, quedan sorprendidos por la 
gran miseria que reina en los barrios pobres de París, Hamburgo, Londres,o cualquier otro lugar. A 
fuerza de vivir en Europa durante todos estos años había perdido la idea de ese contraste, y había 
terminado por creer que el nivel de vida del conjunto de la población había mejorado; he estado a punto 
de llegar a pensar que el proletariado se había convertido en clase media, que los pobres habían 
desaparecido prácticamente y que, por tanto, el conflicto social, el conflicto entre las clases, tocaba a su 
fin. Sin embargo al ver New York, al percibir de nuevo, y de forma repentina, ese contraste 
sorprendente que existe en todas partes, pero que se había desdibujado para mí tras formas familiares, 
tuve una especie de segunda revelación: el conflicto entre las clases sigue existiendo, existe en la 
actualidad, de una forma todavía más agudizada.  

J. K. Simon: Me gustaría volver de nuevo al tema de la enseñanza. Anteriormente dijo que la 
posición del profesor le parecía insostenible, y sin embargo usted es un profesor de talento. Usted es 
capaz de captar la atención de su público durante dos horas seguidas -y es necesaria una atención 
sostenida para seguir paso a paso su pensamiento-, y todo ello pese al hecho de que la conferencia, en 
tanto que forma de transmisión del saber, parece tan anacrónica como pueda serlo la posición del 
profesor en general. Ha dicho también que lo que le resultaba más detestable era aquella persona que, 
no contenta con jugar el papel de un tirano, es suficientemente hábil para ocultar su despotismo y su 
paternalismo. Encuentro un paralelismo entre sus ideas políticas, su forma de criticar, y su punto de 
vista pedagógico. En todos estos campos, ya sean políticos o pedagógicos, usted pretende 
desenmascarar al sistema y sus claves. Usted, pese a todo ello, prefiere, paradójicamente, tener 
únicamente unos pocos estudiantes. Sus ideas, por decirlo así, son poco accesibles -al menos 
directamente- a aquellos otros, muy numerosos, que no poseen el bagaje necesario para penetrar en la 
densidad de sus libros. Pero además, usted se caracteriza por utilizar un determinado procedimiento -y 
tiene razón-, un método a través del cual impone su punto de vista de manera enérgica y exclusiva; 
usted dice: «Voy a imponer este marco interpretativo». Pero, entonces, ¿cómo se defiende usted de la 
acusación de elitismo -concepto pedagógico que reposa sobre la vieja relación maestro-discípulo y que 
exige que su método sea aceptado, que sea usted quien imponga un sistema-? Usted dice que el 
Hombre ha muerto, que sólo existe una masa de hombres; ¿cómo puede creer a la vez en esta 
multiplicidad y dedicar toda su atención a una sola definición, no tanto al hombre, diría yo, cuanto de 
un sistema que usted intenta imponer?  

M. Foucault: Bueno, es usted muy amable al decirme que soy un buen profesor, pero no lo 
creo realmente. Siento, como todos mis colegas, supongo, un cierto desasosiego cuando se me plantea 
el problema de definir un método de enseñanza. Creo que usted ha subrayado el punto esencial: es 
necesario desconfiar de lo que ustedes los norteamericanos denominan «el liberalismo», y que en 
Francia se denomina «reformismo». El reformismo es, en último término, un tratamiento de los 
síntomas: se trata de borrar las consecuencias, al mismo tiempo que se resalta el sistema al que se 
pertenece, aunque ello implique que uno se vea obligado a disimularlo. En Francia se ha criticado 
duramente al sistema de clases magistrales: el profesor llega a la clase, se coloca detrás de su mesa 
durante una hora, dice lo que tenía que decir, y el estudiante no tiene posibilidad de discutir. Los 
reformistas prefieren la fórmula del seminario, por considerar que se respeta más la libertad: el profesor 
deja de imponer sus ideas y el estudiante tiene derecho a hablar. Esto es cierto... Pero, ¿no cree usted 



que un profesor que se responsabiliza de los estudiantes al comenzar el curso, que los pone a trabajar en 
grupos pequeños, que los invita a conocer su propio trabajo, y comparte con ellos sus problemas y sus 
métodos, no cree usted que mediante esta fórmula los estudiantes están todavía más deformados al final 
del seminario que si simplemente hubiesen seguido una serie de clases magistrales? ¿No van a 
considerar como algo adquirido, natural, evidente, y absolutamente cierto lo que, después de todo no es 
más que el sistema, el código, el marco de interpretación de su profesor? ¿No corren el riesgo de que el 
profesor les imponga sus ideas de una manera aún mucho más insidiosa? No trato de defender las 
clases magistrales, contra viento y marea, pero me pregunto si éstas no ofrecen, a decir verdad, una 
especie de honestidad en bruto, puesto que expresan claramente lo que son: no tanto la proclamación de 
una verdad, como la presentación, en una fase experimental, de un trabajo que tiene sus hipótesis, sus 
métodos, y que, por lo tanto, deja el campo libre a la crítica y a las objeciones: el estudiante es libre de 
poner de manifiesto los fallos que observa. Naturalmente los seminarios y los grupos de trabajo son 
necesarios, pero, a mi juicio, más para ensayar métodos que para permitir el ejercicio de la libertad. 

Cuando imparto una clase magistral un poco dogmática, me digo a mí mismo: se me paga para 
proporcionar a los estudiantes una determinada forma y un determinado contenido de saber; debo 
fabricar mi conferencia o mi curso un poco como se fabricaría un zapato; ni más ni menos. Concibo un 
objeto y trato de fabricarlo lo mejor que puedo, hago un esfuerzo (no siempre, sin duda, pero con 
frecuencia), llevo este objeto a la sala de conferencias, lo muestro y, a continuación, dejo al público 
libre para que haga el uso que le plazca de él. Me considero más un artesano que fabrica un objeto, y lo 
ofrece al consumo, que un amo que hace trabajar a sus esclavos. 

En una ocasión tuve que preparar una conferencia para un sindicato -concretamente para la 
CGT-. Me dijeron que la conferencia tenía que ser «muy sencilla»; pero me dí cuenta muy pronto de que 
la simplicidad requerida no se refería a las ideas generales, o a los problemas elementales, se refería a 
que el vocabulario estuviese lo mas exento posible de ambigüedades; lo que de verdad me pedían era 
una cierta precisión en las definiciones, una cierta exactitud en el razonamiento. De este modo incluso 
un público «no iniciado» puede aceptar y comprender perfectamente cosas «difíciles»; un determinado 
cuidado técnico me parece que es la garantía de seriedad y la forma de evitar florituras.  

J. K Simon: ¿Cómo ve usted la tutela de la universidad en el caso, por ejemplo, de que quisiera 
trabajar y se viese presionado para no hacerlo, o mejor aún, cuando a usted le gustaría realizar un 
trabajo de artesano y no se le autoriza a llevarlo a cabo?  

M. Foucault: Si me opongo a que los estudiantes hagan huelga, o simplemente si trato de 
pararla, entonces estoy apoyando a esa alta burguesía que necesita, para su desarrollo económico, tanto 
del saber como de la universidad, de los profesores y de los estudiantes; mediante este gesto 
proporciono legitimidad al sistema capitalista y refuerzo el mantenimiento del poder contra las fuerzas 
proletarias y revolucionarias. Cuando los estudiantes están en huelga, no considero que me impidan 
hacer mi trabajo, creo, más bien, que luchan para obtener otras condiciones de trabajo intelectual; y, en 
la medida en que, desde todos los puntos de vista -intelectual y socialmente- las presentes condiciones 
de trabajo me parecen insatisfactorias, considero que los estudiantes tienen razón, que su acción me 
permitirá, a largo plazo, hacer un trabajo mejor. 

J. K. Simon: Aunque los estudiantes se presenten a su manera como rebeldes, hacen gala de un 
cierto romanticismo, adoptan muchas veces un actitud prefijada, sentimental, como se pone de 
manifiesto en su manera de vestir y en sus modales. Me parece que todo esto hace revivir al individuo, 
a ese hombre que, de algún modo, usted quiere matar. No obstante, compruebo que a usted le gusta 
mantener ciertos gestos y ciertas vestimentas extravagantes, y disfrutar riéndose de todo ello. Es como 
si se encontrase siempre en medio de una representación de Marat-Sade indagando sobre sus marcos y 
sus sistemas interpretativos. ¿Cómo consigue ajustar su método, que es extraordinariamente riguroso y 
científico -un método artesanal-, su arqueología culta, a ese estilo entre folclórico y teatral del que 
hacen gala los estudiantes?  

M. Foucault: A mi juicio lo que los estudiantes intentan hacer, a través de todo eso que a 
primera vista podría parecer un tanto folclórico, y lo que yo mismo trato de realizar sirviéndome de la 
levedad de mis libros, es fundamentalmente lo mismo. La diferencia estriba en que los estudiantes lo 
hacen con imaginación y con humor, mientras que yo trabajo un poco como un ratón de biblioteca que 
roe un pedazo de queso. Lo que pretendo hacer es comprender los sistemas iinplícitos que determinan, 
sin que seamos conscientes de ello, nuestras conductas más habituales. Pretendo asignarles un origen, 



poner de relieve su formación, objetivar la coacción que nos imponen. Así pues, intento distanciarme 
de esos sistemas, y mostrar de qué, modo sería posible librarse de ellos. Pero, ¿qué hacen los 
estudiantes cuando se dirigen a un profesor con un tono familiar, o cuando llegan vestidos como un 
clochard, o cuando se abrazan en clase, o lo que sea? ¿Qué hacen sino burlarse, hacer parodia de toda 
una serie de convencionalismos que forman parte del sistema de la vida burguesa, y que aceptamos 
como si fuesen naturales, como si fuesen la expresión misma de la naturaleza humana? Si resulta 
«chocante» que se abracen en clase es porque todo nuestro sistema de educación implica la 
desexualización de la juventud. ¿Qué derecho tiene la sociedad a obligar a los estudiantes a vestirse de 
forma burguesa, si no es porque se considera que la educación debe transmitir los modos de conducta 
de la sociedad burguesa?  

Una de las mayores decepciones provocadas por el Partido Comunista y por la Unión 
Soviética proviene de que han retomado por su cuenta, en casi su totalidad, el sistema de valores de la 
burguesía. Da la impresión de que el comunismo, en su forma tradicional, sufrió una especie de 
traumatismo de nacimiento: intenta reapropiarse del mundo tal y como existía en la época en saque el 
propio comunismo nació, el mundo propio de una burguesía triunfante; la estética comunista es la del 
realismo al estilo del siglo XIX: El lago de los cisnes, un cuadro que narra una historia, la novela social. 
El Partido Comunista acepta y perpetúa la mayor parte de los valores burgueses (en el arte, la familia, 
la sexualidad, la vida cotidiana, en general). Tenemos que liberarnos de ese conservadurismo cultural, 
al igual que debemos desasirnos del conservadurismo político. Debemos desenmascarar nuestros 
rituales y hacerlos aparecer como lo que son: realidades meramente arbitrarias ligadas a nuestro modo 
de vida burgués. Está bien -y éste es el verdadero teatro- trascender esos rituales sirviéndose del humor, 
haciéndolo de una forma lúdica e irónica; está bien adoptar ese aire sucio y desaliñado, llevar los pelos 
largos, parecer una chica cuando se es un chico (y viceversa). Hay que poner «en juego», exhibir, 
transformar, y dar la vuelta a los sistemas que apaciblemente nos ordenan. Y esto es, precisamente, en 
lo que a mí respecta, lo que intento conseguir con mi trabajo. 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

 
Cine y Literatura 

De la obra citada en el texto anterior, Marat-Sade de Peter Weiss (1916-1982), hay una adaptación 
cinematográfica, dirigida por Peter Brook en 1966, conocida también por el larguísimo título The Persecution 
and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under the 
Direction of the Marquis of Sade. Se trata de un drama que gira en torno a la representación que los internos del 
hospicio de Charenton, dirigido por el Marqués de Sade (Patrick Magee, en la película) hacen de la última 
jornada de Jean-Paul Marat (Ian Richardson). Sobre esta obra y sobre la cinematografía sobre la locura, puede 
verse la documentada obra de A. Ferrer, X. García, B. Lerma y C. Polo, Locura de cine, Valencia, Colomar, 
2000. Posterior a este libro se ha presentado la película Quills (2000) de Philip Kaufman, sobre un guión de 
Doug Wright, que narra el encierro del Marqués de Sade (Geoffrey Rush) en un sanatorio del Dr. Royer-Collard 
(Michael Caine). 

Hay también una versión cinematográfica, dirigida por René Aillo (1924-1995) en 1976, del diario del 
parricida Pierre Rivière, al que Foucault dedicó un curso publicado en 1973 por Gallimard como Moi, Pierre 
Rivière, ayant égorgé ma mére, ma soeur et mon frére... Un cas de parricide au XIXème siècle (véase la 
bibliografía), donde analiza junto con otros documentos (prácticas discursivas, diría Foucault), la confesión que 
los crímenes de sus familiares, perpetrados por el joven Pierre Rivière en un pueblo de Normandía en 1835. De 
esta película sólo hay versiones en lengua francesa. 

La noción de «arqueología», como reconstrucción de una historia que prescinde del sujeto 
transcendental, de la posición omnisciente y absoluta, aparece reiteradamente reflejada en la película Le 
fabuleux destin d’Amélie Poulain (Amélie) (2001), dirigida por Jean-Pierre Jeunet sobre un guión del mismo 
director y Guillaume Laurant. Tanto la protagonista (Audrey Tatou), como otros personajes de la película, como 
el protagonista masculino, Nino Quincampoix (Mathieu Kassovitz), el padre d’Amelie, Raphaël (Rufus) o el 
vecino pintor, Raymond Dufayel (Serge Merlin), se dedican a la reconstrucción de pequeñas historias, 
fragmentarias, desde el descubrimiento azaroso y arqueológico de la caja de juguetes infantil del señor 



Bretodeau. Lo fragmentario (los trozos de fotografías recogidos junto a las máquinas automáticas, las 
fotografías del enano de jardín remitidas desde lugares remotos, etc.), lo contingente (como la parodia del 
principio de Magnolia (1999) de P. T. Anderson) o lo marginal o inadvertido (la mirada de la joven del 
Almuerzo de remeros de Renoir, el insecto en la película antigua2) resultan muy significativos. 

 
CUESTIONES PARA EL DEBATE 

 
26.1. Apunta las principales semejanzas que se dan entre las instituciones penitenciarias, clínicas, 

eclesiales y escolares desde una perspectiva foucaultiana. 
26.2. Explica el significado que Foucault confiere a la noción de «poder» -más allá del uso común de 

este término- y la relación que guarda con las instituciones de enseñanza. 
26.3. Justifica el uso que hace Foucault de la expresión «tecnologías del yo». Comenta su vinculación 

con la esfera educativa. 
26.4. ¿Podrías ilustrar con algunos ejemplos concretos de nuestro panorama educativo las tesis de la 

escuela de la ignorancia? 
 
 
 

                                                 
2  El fragmento sobre la niña Amelie, y sus aficiones, que se relacionan con los textos que aparecen y los 
títulos de crédito finales, con fragmentos de fotografía, vienen a remarcar esta atención a lo marginal. 
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LECTURAS 

 
La compilación de Isabel Jiménez de textos de P. Bourdieu sobre educación, publicada por la 

editorial Siglo XXI en México (y, por ahora, no distribuida en España), con el título Capital cultural, 
escuela y espacio social (1ª ed., 1997; 2ª ed., 1998), presenta una selección de fragmentos 



recomendables para la lectura de los estudiantes, fundamentalmente en la segunda parte («El oficio 
aplicado a un campo», pp. 77 y ss.). En esta parte, los textos seleccionados son: 

-«¿Qué hacer con la sociología?» («Que faire de la sociologie?», entrevista con J. Bass), CFDT 

aujourd’hui, 100, marzo 1991, pp. 111-124). 
-«Sociología y democracia» École des Hautes Études Commerciales, 27 de noviembre. 
-«El nuevo capital, introducción a una lectura japonesa de La nobleza de Estado», conferencia 

dictada el 5 de octubre de 1989 en la Universidad de Todai; hay otra traducción castellana: «El nuevo 
capital», reproducida en P. Bourdieu: Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, 
Anagrama, 1997, pp. 35-36. 

-Prefacio a la reedición de La reproducción (1989) 
-Entrevista sobre la educación (realizada en la Universidad de Tokio, 1989). 
Todos estos textos resultan adecuados. La profesora Jiménez no recoge textos del trabajo, 

dirigido por Bourdieu, sobre La miseria del mundo, algunos de cuyos fragmentos están recogidos en 
este libro. 

En alemán se ha publicado el volumen: Wie die Kultur zum Bauern kommt. Über Bildung, 
Schule und Politik (Schriften zu Politik & Kultur, 4), VSA, 2001. 
 

(1) PIERRE BOURDIEU; JEAN CLAUDE PASSERON: LA REPRODUCCIÓN
3 

 
0. Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significaciones e 

imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, 
añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza. 

1. Toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición, 
por un poder arbitrario, de una arbitrariedad cultural. 

1.1. La acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica, en un primer sentido, en 
la medida en que las relaciones de fuerza entre los grupos o las clases que constituyen una formación 
social son el fundamento del poder arbitrario que es la condición de la instauración de una relación de 
comunicación pedagógica, o sea, de la imposición y de la inculcación de una arbitrariedad cultural 
según un modelo arbitrario de imposición y de inculcación (educación). 

1.2. La acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica, en un segundo sentido, 
en la medida en que la delimitación objetivamente implicada en el hecho de imponer y de inculcar 
ciertos significados, tratados -por la selección y exclusión que les es correlativa- como dignos de ser 
reproducidos por una acción pedagógica, re-produce (en el doble sentido del término) la selección 
arbitraria que un grupo o una clase opera objetivamente en y por su arbitrariedad cultural. 

1.3. El grado objetivo de arbitrariedad (en el sentido de la prop. 1.1) del poder de imposición 
de una acción pedagógica es tanto más elevado cuanto más elevado sea el mismo grado de arbitrariedad 
(en el sentido de la proposición 1.2) de la cultura impuesta. 

2. En tanto que poder de violencia simbólica que se ejerce en una relación de comunicación 
que sólo puede producir su efecto propio, o sea, propiamente simbólico, en la medida en que el poder 
arbitrario que hace posible la imposición no aparece nunca en su completa verdad (en el sentido de la 
prop. 1.1), y como inculcación de una arbitrariedad cultural que se realiza en una relación de 
comunicación pedagógica que solamente puede producir su propio efecto, o sea, propiamente 
pedagógico, en la medida en que la arbitrariedad del contenido inculcado no aparece nunca en su 
completa verdad (en el sentido de la prop. 1.2), la acción pedagógica implica necesariamente como 
condición social para su ejercicio la autoridad pedagógica y la autonomía relativa de la instancia 
encargada de ejercerla. 

2.1. En tanto que poder arbitrario de imposición que, por el solo hecho de ser ignorado como 
tal, se halla objetivamente reconocido como autoridad legítima, la autoridad pedagógica, poder de 

                                                 
3  La reproduction. Élements pour une théorie du système d’enseignement, selección de tesis del libro 
primero, según la ed. París, Les Éditions de Minuit, 1970, trad. cast., Barcelona, Laia, 1977, 19812. 



violencia simbólica que se manifiesta bajo la forma de un derecho de imposición legítima, refuerza el 
poder arbitrario que la fundamenta y que ella disimula. 

2.2. La acción pedagógica, en tanto que está investida de una autoridad pedagógica, tiende a 
que se desconozca la verdad objetiva de la arbitrariedad cultural, ya que, reconocida como instancia 
legítima de imposición, tiende a que se reconozca la arbitrariedad cultural que inculca como cultura 
legítima. 

2.3. Toda instancia (agente o institución) que ejerce una acción pedagógica sólo dispone de la 
autoridad pedagógica en calidad de mandataria de los grupos o clases cuya arbitrariedad cultural 
impone según un modo de imposición definido por esta arbitrariedad, o sea, en calidad de detentadora 
por delegación del derecho de violencia simbólica. 

3. Como imposición arbitraria de una arbitrariedad cultural que presupone la autoridad 
pedagógica, o sea, una delegación de autoridad (en el sentido de 1 y 2), que implica que la instancia 
pedagógica reproduzca los principios de la arbitrariedad cultural que un grupo o clase impone 
presentándolos como dignos de ser reproducidos tanto por su misma existencia como por el hecho de 
delegar en una instancia la autoridad indispensable para reproducirla, la acción pedagógica implica el 
trabajo pedagógico como trabajo de inculcación con una duración, suficiente para producir una 
formación duradera, o sea, un habitus como producto de la interiorización de los principios de una 
arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse una vez terminada la acción pedagógica y, de este modo, de 
perpetuar en las prácticas los principios de la arbitrariedad interiorizada. 

3.1. Como trabajo prolongado de inculcación que produce una formación duradera, o sea, 
productores de prácticas conformes a los principios de la arbitrariedad cultural de los grupos o clases 
que delegan a la acción pedagógica la autoridad pedagógica necesaria para su instauración y 
continuación, el trabajo pedagógico tiende a reproducir las condiciones sociales de producción de esta 
arbitrariedad cultural, o sea, las estructuras objetivas de las que es producto, por mediación del habitus 
como principio generador de prácticas reproductoras de las estructuras objetivas. 

3.2. En tanto que acción transformadora destinada a inculcar una formación como sistema de 
disposiciónes duraderas y transferibles, el trabajo pedagógico que necesita la autoridad pedagógica 
como condición previa para su ejercicio tiene por efecto confirmar y consagrar irreversiblemente la 
autoridad pedagógica, o sea, la legitimidad de la acción pedagógica y de la arbitrariedad cultural que 
inculca, enmascarando todavía más, mediante el éxito de la inculcación de la arbitrariedad, la 
arbitrariedad de la inculcación y de la cultura inculcada. 

3.3. En tanto que el trabajo pedagógico es un proceso irreversible que produce en el tiempo 
necesario para la inculcación una disposición irreversible, o sea, una disposición que sólo puede ser 
reprimida o transformada por un proceso irreversible que produzca a su vez una nueva disposición 
irreversible, la acción pedagógica primaria (educación primera) que se realiza en un trabajo pedagógico 
sin antecedentes (trabajo pedagógico primario) produce un hábito primario, característico de un grupo o 
clase, que está en el origen de la constitución ulterior de cualquier otro habitus. 

4. Todo sistema de enseñanza institucionalizado debe las características específicas de su 
estructura y de su funcionamiento al hecho de que le es necesario producir y reproducir, por los medios 
propios de la institución, las condiciones institucionales cuya existencia y persistencia 
(autorreproducción de la institución) son necesarias tanto para el ejercicio de su función propia de 
inculcación como para la realización de su función de reproducción de una arbitrariedad cultural de la 
que no es el productor (reproducción cultural) y cuya reproducción contribuye a la reproducción de las 
relaciones entre los grupos o las clases (reproducción social). 

4.1. Dado 1) que un sistema de enseñanza sólo puede realizar su función propia de inculcación 
a condición de que produzca y reproduzca, con los medios propios de la institución, las condiciones de 
un trabajo pedagógico capaz de reproducir en los límites de los medios de la institución, o sea, 
continuamente, el menor costo y en serie, un habitus tan homogéneo y tan duradero como sea posible, 
en el mayor número posible de destinatarios legítimos (entre éstos los reproductores de la institución); 
dado 2) que un sistema de enseñanza debe, para realizar su función externa de reproducción cultural y 
social, producir un habitus tan conforme como sea posible a los principios de la arbitrariedad cultural 
ue está encargado de reproducir, las condiciones del ejercicio de un trabajo pedagógico 
institucionalizado y de la reproducción institucional de ese trabajo pedagógico tienden a coincidir con 
las condiciones de la realización de la función de reproducción, puesto que un cuerpo permanente de 



agentes especializados, suficientemente intercambiables como para poder ser reclutados continuamente 
y en número suficiente, dotados de la formación homogénea y de los instrumentos homogeneizados y 
homogeneizantes que constituyen la condición del ejercicio de un trabajo pedagógico específico y 
reglamentado, o sea, de un «trabajo escolar», forma institucionalizada del trabajo pedagógico 
secundario, está predispuesto por las condiciones institucionales de su propia reproducción a encerrar 
su práctica en los límites trazados por una institución cuya misión es reproducir la arbitrariedad cultural 
y no decretarla. 

4.2. Dado que plantea explícitamente la cuestión de su propia legitimidad por el hecho de 
declararse como institución propiamente pedagógica al constituir la acción pedagógica como tal, o sea, 
como acción específica expresamente ejercida y sufrida como tal (acción escolar), todo sistema de 
enseñanza debe producir y reproducir, por los medios propios de la institución, las condiciones 
institucionales del desconocimiento de la violencia simbólica que ejerce, o sea, del reconocimiento de 
la legitimidad como institución pedagógica. 

4.3. En una formación social determinada, el sistema de enseñanza dominante puede constituir 
el trabajo pedagógico dominante como trabajo escolar sin que ni aquellos que lo ejercen ni aquellos que 
lo sufren dejen de ignorar su dependencia respecto a las relaciones de fuerza que constituyen la 
formación social en la que se ejerce, porque: 1) produce y reproduce, por los medios propios de la 
institución, las condiciones necesarias para el ejercicio de su función interna de inculcación, que son al 
mismo tiempo las condiciones suficientes de la realización de su función externa de reproducción de las 
relaciones de fuerza; y porque 2) por el solo hecho de que existe y subsiste como institución, implica 
las condiciones institucionales de los que dispone como institución relativamente autónoma, 
detentadora del monopolio del ejercicio legítimo de la violencia simbólica, están predispuestos a servir 
además, bajo la apariencia de neutralidad, a los grupos o clases de las que reproduce la arbitrariedad 
cultural (dependencia por la independencia). 
 
 

(2) PIERRE BOURDIEU: «A SCHOLARSHIP WITH COMMITTMENT. POUR UN SAVOIR ENGAGÉ» 

(1999)4 

 
Como no tengo mucho tiempo, y querría que mi discurso fuera lo más eficaz posible, voy a ir 

directamente al tema que quiero plantearles: los intelectuales, y más concretamente los investigadores, 
y todavía más concretamente los especialistas en ciencias sociales, ¿pueden y deben intervenir en el 
mundo político y bajo qué condiciones pueden hacerlo eficazmente? ¿Qué papel pueden jugar en el 
movimiento social, a escala nacional y sobre todo internacional, es decir al mismo nivel en que se juega 
hoy en día el destino de los individuos y de las sociedades? ¿Cómo pueden contribuir a la invención de 
una nueva forma de hacer política? 

Primer punto: para evitar malentendidos, hay que dejar claro que un investigador, un artista o 
un escritor que interviene en el mundo político no se convierte por ello en un político; según el modelo 
creado por Zola con motivo del asunto Dreyfus, se convierte en un intelectual, o, como se dice en 
Estados Unidos, un «public intellectual», es decir alguien que compromete en un combate político su 
competencia y su autoridad específicas, y los valores asociados al ejercicio de su profesión, como 
valores de verdad o de desinterés, o, dicho de otra forma, alguien que pisa el terreno de la política pero 
sin abandonar sus exigencias y sus competencias de investigador. (Digamos de pasada que la 
contraposición, tan común en la tradición anglosajona, entre scholarship y committment carece sin 
duda de fundamento: las intervenciones de artistas, escritores o científicos -Einstein, Russell o Sajarov- 
en el espacio público encuentran su principio, su fundamento, en una «comunidad» caracterizada 
(committed) por la objetividad, la probidad y el desinterés. Por otra parte, el scholar debe su autoridad 
social al respeto supuesto a estas leyes morales no escritas, tanto como a su competencia técnica.) 
                                                 

4  Comunicación presentada en la Convención de la Modern Association of America sobre «Scholarship 
and committment», Chicago, diciembre de 1999, transcrita en P. Bourdieu: Contre-feux 2 (París, Éd. Raisons 
d’agir, 2001), según la trad. cast. de Joaquín Jordá, Barcelona, Anagrama, 2000, pp. 37-46. 



Al intervenir así, se expone a decepcionar (la palabra es demasiado floja), o mejor dicho, a 
chocar, en su propio universo, con los que ven en el committment una infracción de la «neutralidad 
axiológica» , y en el mundo político, con los que ven en él una amenaza para su monopolio, y en 
general, con todos aquellos a los que su intervención molesta. Se expone, en definitiva, a despertar 
todas las formas de antiintelectualismo que dormitan aquí y allá, un poco en todas partes, entre los 
poderosos de este mundo -banqueros, patronos y altos funcionarios-, entre los periodistas, entre los 
políticos (incluidos los de «izquierdas»), casi todos, hoy, ostentadores de capital cultural, y, por 
supuesto, entre los propios intelectuales. 

Pero condenar el antiintelectualismo que casi siempre tiene por principio el resentimiento, no 
quiere decir eximir al intelectual de toda crítica: la crítica a la que el intelectual puede y debe someterse 
él mismo, o, dicho de otra forma, la reflexividad crítica, es una condición previa absoluta para 
cualquier acción política de los intelectuales. El mundo intelectual debe entregarse permanentemente a 
la crítica de todos los abusos de poder o de autoridad cometidos en nombre de la autoridad intelectual 
o, si se prefiere, a la crítica del uso de la autoridad intelectual como arma política; debe someterse 
también a la crítica del scholastic bias, cuya forma más perversa, y que nos concierne especialmente 
aquí, es la propensión a un revolucionarismo sin objeto y sin efecto: pienso en efecto que el impulso tan 
generoso como irrealista que ha llevado a muchos intelectuales de mi generación a sup1ir ciegamente 
las consignas del Partido, sigue inspirando demasiadas veces lo que yo llamo el campus radicalism, es 
decir la propensión a confundir las cosas de la lógica y la lógica de las cosas, según la implacable 
fórmula de Marx, o, más cerca de las realidades actuales, a considerar las revoluciones en el orden de 
las palabras o de los textos como revoluciones en el orden de las cosas. 

Una vez planteadas estas premisas críticas, aparentemente negativas, creo poder afirmar que 
los intelectuales (entendiendo por ello a los artistas, escritores y científicos que se comprometen en una 
acción política) son indispensables para la lucha social, especialmente hoy, dadas las formas 
completamente nuevas que adquiere la dominación. Numerosos trabajos históricos han mostrado el 
papel que han jugado los think tanks en la producción y la imposición de la ideología neoliberal que 
hoy gobierna el mundo; frente a las producciones de estos think tanks conservadores, grupos de 
expertos a sueldo de los poderosos, debemos oponer las producciones de redes críticas que agrupen a 
«intelectuales específicos» (en el sentido de Foucault) en un verdadero intelectual colectivo capaz de 
definir los objetos y los fines de su reflexión y de su acción, es decir, autónomo. Este intelectual 
colectivo puede y debe cumplir en primer lugar funciones negativas, críticas, trabajando en la 
producción y extensión de instrumentos de defensa contra la dominación simbólica que hoy se ampara 
casi siempre en la autoridad de la ciencia; haciendo valer la competencia y la autoridad del colectivo 
reunido, puede someter el discurso dominante a una crítica lógica que ataque sobre todo el léxico 
(«globalización» , «flexibilidad», etc.), pero también la argumentación, y en particular el uso de las 
metáforas; también puede someterlo a una crítica sociológica, que prolonga la primera, poniendo en 
evidencia los determinantes que pesan sobre los productores del discurso dominante (empezando por 
los periodistas, sobre todo económicos) y sobre sus productos; por último puede oponer una crítica 
propiamente científica a la autoridad pretendidamente científica de los expertos, sobre todo 
económicos. 

Pero también puede cumplir una función positiva contribuyendo a un trabajo colectivo de 
invención política. El hundimiento de los regímenes de tipo soviético y el debilitamiento de los partidos 
comunistas en la mayoría de naciones europeas y sudamericanas ha liberado el pensamiento crítico. 
Pero la doxa [opinión] neoliberal ha ocupado todo el espacio vacante y la crítica se ha refugiado en el 
«pequeño mundo» académico, donde está encantada de sí misma, pero no es capaz de inquietar 
realmente a nadie en nada. Todo el pensamiento político crítico está pues por reconstruir, y no puede, 
como se creyó tal vez en el pasado, ser obra de uno solo, maître à penser entregado a los únicos 
recursos de su pensamiento individual, o portavoz autorizado por un grupo o una institución para 
expresar la palabra supuesta de los sin palabra. 

Es ahí donde el intelectual colectivo puede desempeñar su papel, insustituible, contribuyendo 
a crear las condiciones sociales de una producción colectiva de utopías realistas. Puede organizar u 
orquestar la investigación colectiva de nuevas formas de acción política, de nuevas maneras de 
movilizar y de hacer trabajar conjuntamente a las personas movilizadas, de nuevas maneras de elaborar 
proyectos y de realizarlos en común. Puede desempeñar el papel de partero ayudando a la dinámica de 



los grupos que trabajan en su esfuerzo por expresar, ya la vez descubrir, lo que son y lo que podrían o 
deberían ser y contribuyendo a la recolección y a la acumulación del inmenso saber social sobre el 
mundo social en el que el mundo social es fuerte. Así podría ayudar a las víctimas de la política 
neoliberal a descubrir los diversos efectos que se derivan de una misma causa en los acontecimientos y 
experiencias en apariencia radicalmente distintos, sobre todo para quienes los viven, que están 
asociados a los diferentes universos sociales, medicina, educación, servicios sociales, justicia, etc., de 
una misma nación o de diferentes naciones. 

La tarea es a la vez muy urgente y muy difícil. En efecto, las representaciones del mundo 
social que hay que combatir, contra las que hay que oponer resistencia, han surgido de una verdadera 
revolución conservadora, como se decía de los movimientos prenazis en la Alemania de los años 
treinta. Los think tanks de donde salieron los programas políticos de Reagan o Thatcher, o, 
posteriormente, de Clinton, Blair, Schröder o Jospin, para poder romper con una tradición de Welfare 
State, han tenido que llevar a cabo una verdadera contrarrevolución simbólica y producir una doxa 
paradójica: conservadora, se hace pasar por progresista; restauración del pasado en lo que tiene a veces 
de más arcaico (en materia de relaciones económicas sobre todo), presenta las regresiones y los 
retrocesos como reformas o revoluciones. Esto se ve claramente en todas las medidas que tienden a 
desmantelar el Welfare State, es decir a destruir todas las adquisiciones democráticas en materia de 
legislación del trabajo, sanidad, protección social o enseñanza. Combatir dicha política es exponerse a 
aparecer como arcaico cuando se defienden las adquisiciones más progresistas del pasado. Situación 
todavía más paradójica ya que uno está inducido a defender cosas que en definitiva se quieren 
transformar, como el servicio público y el Estado nacional, que nadie piensa en conservar en las 
actuales condiciones, o los sindicatos o incluso la escuela pública, que hay que seguir sometiendo a la 
crítica más implacable. Lo que me ha llevado actualmente a ser tachado de renegado o acusado de 
contradicción cuando defiendo una escuela pública de la que nunca he dejado de recordar que cumplía 
una función conservadora. 

Creo que los scholars tienen un papel determinante que desempeñar en el combate contra la 
nueva doxa y el cosmopolitismo puramente formal de todos los que se llenan la boca de palabras como 
«globalización» o «global competitiveness». Este universalismo de fachada sirve de hecho a los 
intereses de los dominadores: sirve para condenar como regresión políticamente incorrecta hacia el 
nacionalismo la única fuerza, la del Estado nacional, que, en ausencia de un Estado mundial y de un 
banco mundial financiado por un impuesto sobre la circulación de capitales, los países llamados 
emergentes, Corea del Sur o Malasia, pueden oponer al dominio de las multinacionales; permite 
demonizar y estigmatizar, bajo la etiqueta infamante de islamismo por ejemplo, los esfuerzos de un país 
del Sur para afirmar o restaurar su «identidad». Frente a este universalismo verbal, que también hace 
estragos en las relaciones entre los sexos, y que deja a los ciudadanos aislados y desarmados frente a las 
potencias económicas internacionales, los committed scholars pueden oponer un nuevo 
internacionalismo, capaz de abordar con una fuerza auténticamente internacional problemas que, como 
las cuestiones de medio ambiente, contaminación atmosférica, capa de ozono, energías no renovables o 
nubes atómicas, son necesariamente «globales», porque no conocen fronteras entre naciones o entre 
«clases»; y también problemas más puramente económicos, o culturales que, como los temas de la 
deuda de los países emergentes o de la influencia del dinero en la producción y difusión culturales (con 
la concentración de la producción y de la difusión cinematográfica, editorial, etc.), pueden reunir a 
intelectuales auténticamente universalistas, es decir realmente preocupados por universalizar las 
condiciones de acceso a lo universal, más allá de las fronteras entre naciones, y en particular entre las 
naciones del Norte y el Sur.  

Para ello, los escritores, los artistas y sobre todo los investigadores, que, por su profesión, 
están más inclinados y más acostumbrados a superar las fronteras nacionales, deben trascender la 
frontera sagrada, que también está grabada en su cerebro, más o menos profundamente según las 
tradiciones nacionales, entre el scholarship y el committment, para salir de una vez por todas del 
microcosmos académico, entrar en interacción con el modelo exterior (es decir sobre todo con los 
sindicatos, las asociaciones y todos los grupos en lucha) en lugar de conformarse con conflictos 
«políticos» a la vez íntimos y últimos, y siempre un poco irreales, del mundo escolástico, e inventar 
una combinación improbable, pero indispensable: el saber comprometido, scholarship with 
committment, es decir una política de intervención en el mundo político que obedezca, todo lo posible, 



a las reglas vigentes en el terreno científico. Lo cual, dada la mezcla de urgencia y confusión que 
caracteriza el mundo de la acción, sólo es auténtica y plenamente posible por y para una organización 
capaz de orquestar el trabajo colectivo de un conjunto internacional de investigadores, artistas y 
pensadores. En esta empresa colectiva, los pensadores desempeñan sin duda un papel primordial, en un 
momento en que las fuerzas dominantes invocan sin cesar la autoridad de la ciencia, sobre todo 
económica. Pero los escritores, y sobre todo quizás los artistas (y muy especialmente, entre ellos, los 
que, como Hans Haacke y Nancy Frazer, por citar sólo a dos de mis amigos americanos, ya han 
comprometido su talento en combates críticos), tienen también su lugar, importante. «No hay fuerza 
intrínseca de la idea verdadera», decía Spinoza, y no será el sociólogo quien le quite la razón. Pero 
puede sugerir que los escritores y los artistas podrían desempeñar, en la nueva división del trabajo 
político, o, para ser más exactos, en la nueva manera de hacer política que hay que inventar, un papel 
absolutamente insustituible: dar fuerza simbólica, a través del arte, de las ideas, de los análisis críticos; 
y, por ejemplo, dar una forma visible y sensible a las consecuencias, todavía invisibles, pero 
científicamente previsibles, de las medidas políticas inspiradas en las filosofías neoliberales. 

Para terminar, querría recordar lo que pasó en Seattle el mes pasado. Creo que, sin subestimar 
su importancia, puede verse en este hecho una primera experiencia ejemplar que hay que analizar, para 
intentar desprender los principios de lo que podrían ser los medios y los fines de una acción política 
internacional en la que las experiencias de la investigación se transformasen en manifestaciones 
políticas acertadas o incluso en instrumentos de intervención rápida de una nueva forma de Agit Prop 
[agitación y propaganda]; lo que podrían ser, de forma más general, las estrategias de lucha política de 
una nueva organización no gubernamental definida por una entrega (committment) total al 
internacionalismo y una adhesión íntegra al profesionalismo (scholarship). 

París-Chicago, diciembre de 1999 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

 
Cine y Literatura 

La noción de «violencia simbólica», tal como la define Bourdieu, permite múltiples tratamientos 
cinematográficos. Por ejemplo, la extraordinaria adaptación de la novela de Miguel Delibes, Los santos 
inocentes (1984), dirigida por Mario Camus, presenta personajes que oscilan entre la asunción de una condición 
servil, como Paco, el Bajo (Alfredo Landa), y la rebelión latente o explícita, como Régula (Terele Pávez) o 
Azarías (Francisco Rabal). La secuencia en la que Paco limpia las escopetas de caza y expresa con el brillo de su 
mirada la sumisión con la que acepta su condición de dominado. El mismo tema, el homicidio de un «señorito» 
en medio de una cacería, aparece en otro excelente fresco social, Gosford Park (2001), dirigida por Robert 
Altman. La crisis de la estructura clasista en la sociedad británica de los años 30 del siglo XX, determina la 
quiebra de los mecanismos de dominio y de la aceptación de los dominados, hasta el punto que el homicidio de 
Sir William McCordle, resulta un acontecimiento casi extempóreo, lo que queda reforzado por la perspectiva 
distante del realizador de Hollywood, Mr. Weissman, una perfecta imagen refleja de la película. Como expresa 
brevemente Mrs. Wilson (Helen Mirren): «I am the perfect servant - I have no life» y en otro momento «I’m the 
perfect servant. When they’re hungry, the food’s on the table; when they’re tired, the beds are turned down - I 
know it before they know it themselves.» 

Gosford Park rinde homenaje a la película de Jean Renoir La règle du jeu (1939), que también trata de 
un crimen perpetrado mientras aristócratas practican la caza y entablan relaciones de violencia simbólica con sus 
sirvientes, y presenta muchos puntos en común con la conocida serie de televisión Upstairs, Downstairs (Arriba 
y abajo) (1971 y ss.). Otras películas sobre la caza también permiten rastrear el tema de la violencia simbólica, 
como La caza (1966) de Carlos Saura, con guión de Saura y Angelino Fons, y Furtivos (1975), de José Luis 
Borau, con guión de éste y Manuel Gutiérrez Aragón, ambas cintas ya clásicas en la historia del cine español. 



La película Le Thé au harem d’Archimède, ya comentada anteriormente, narra la historia de dos 
amigos, Pat y Madjid, cuya historia es muy semejante a la comentada en La miseria del mundo, donde se recoge 
una entrevista a François y Alí5. 

 

Banda sonora 

Las referencias al género musical como un indicador de preferencias culturales vinculadas a la clase 
social, son constantes en la investigación de Bourdieu acerca de «las bases sociales del gusto». A modo de 
ilustración, ofrecemos el siguiente texto: 

En el universo de los gustos singulares que pueden ser reengendrados por particiones 
sucesivas, pueden distinguirse así, si nos atenemos a las oposiciones más importantes, tres universos de 
gustos que se corresponden en gran medida con los niveles escolares y con las clases sociales: el gusto 
legítimo, es decir, el gusto por las obras legítimas, que están representadas aquí por El clavecín bien 
temperado [...], El concierto para la mano izquierda, o, en pintura, por Bruegel o Goya, y a las cuales 
los más infalibles estetas pueden asociar las más legítimas entre las obras de arte en vías de 
legitimación, el cine, el jazz, o incluso la canción (como en este caso, Léo Ferré, Jacques Douai), 
aumenta con el nivel escolar, hasta alcanzar su frecuencia más alta en las fracciones de la clase 
dominante más ricas en capital escolar; el gusto «medio», que reúne las obras menores de las artes 
mayores, como en este caso la Rapsodia en blue [...], la Rapsodia húngara, o, en pintura, Utrillo, 
Buffet o incluso Renoir, y las obras más importantes de las artes menores, como, en materia de canción, 
Jacques Brel o Gilbert Bécaud, es más frecuente en las clases medias que en las clases populares, o que 
en las fracciones «intelectuales» de la clase dominante; y por último, el gusto «popular», representado 
aquí por las obras de la música llamada «ligera» o de música culta desvalorizada por la divulgación, 
como El bello Danubio azul [...], La Traviata, La Arlesiana, y, sobre todo, por la elección de canciones 
totalmente desprovistas de ambición o de pretensiones artísticas.como las de Mariano, Guétray o Petula 
Clark, encuentra su frecuencia máxima en las clases populares y varía en razón inversa del capital 
escolar (lo que explica que sea un poco más frecuente en los partronos de la industria o del comercio, o 
incluso en los cuadros superiores, que en los maestros de enseñanza primaria y en los intermediarios 
culturales).6 
 

CUESTIONES PARA EL DEBATE 

 
27.1. Explica la expresión «violencia simbólica» y ofrece algunos ejemplos de la misma en el marco de 

de nuestro sistema educativo. 
27.2. ¿Qué te sugiere, en relación con la noción de violencia simbólica, el uso frecuente y reciente por 

parte de los medios de comunicación de expresiones como «violencia de baja intensidad», «violencia 
doméstica«, «violencia en las aulas», etc.? 

27.3. En 1981 Paul Willis escribió un artículo, a partir de la teoría de Bourdieu, que tenía el siguiente 
título: «Producción cultural no es lo mismo que reproduccción cultural, que a su vez no es lo mismo que 
reproducción social, que tampoco es lo mismo que reproducción.» Elabora alguna reflexión acerca de estas 
precisiones tomando como punto de partida la información de este capítulo. 

27.4. Sitúa la crítica de Bourdieu acerca de la reproducción de la educación en el marco de la obra 
colectiva que coordinó La miseria del mundo. 

 

                                                 
5  P. Bourdieu (dir.): La miseria del mundo, Madrid, Akal, 1999, pp. 65-68 -el texto- y 69-78 -la 
entrevista-. 
6  Pierre Bourdieu: La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, pp. 13 y 15. 
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LECTURAS 

 

MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA Y SONSOLES SAN ROMÁN GAGÓ: «LOS EFECTOS 

IMPREVISTOS DE LA FEMINIZACIÓN DEL MAGISTERIO»7 

 
Es un lugar común que la enseñanza, como en general los servicios públicos, ha sido y es uno 

de los grandes nichos de empleo femenino, probablemente el más importante. Su regulación formal 
comparativamente más estricta que la de la mayoría de los demás sectores laborales (requisitos de 
titulación, exámenes de acceso...), ha colocado a las mujeres en una posición, si no de ventaja, al menos 
de igualdad o solamente leve desventaja frente a los varones. En este sentido, puede decirse que la 
expansión del sistema educativo -en términos más amplios, la del Estado del Bienestar: educación, 
salud y servicios sociales- ha favorecido claramente la incorporación de las mujeres al mercado de 
trabajo y la economía extradoméstica. En todo caso, la salida ya masiva, aunque minoritaria y precaria, 
de las mujeres al mercado de trabajo nunca habría sido posible, en un contexto de familia nuclear y 
comunidades reducidas y poco cohesionadas (es decir, lejanas las abuelas y tías y despreocupadas las 
vecinas) si no hubiese habido una institución que, de paso que educa a los niños, se ocupa de ellos unas 
cuentas horas al día con regularidad -o viceversa. 

Por otra parte, parece sensato argumentar, como lo hiciera en su momento Parsons, que la 
feminización de la docencia, particularmente en la escuela primaria, ha facilitado -en un contexto de 
asignación casi exclusiva a la mujer del cuidado de la infancia en la familia, y sobre todo en los 
primeros años- la transición de la familia a la escuela para todos los alumnos. Asimismo, la presencia 
masiva de las maestras ha permitido a niños y niñas, en un momento clave de su desarrollo y de forma 
prolongada, entrar en contacto con mujeres en papeles extradomésticos y extrafamiliares con una 
frecuencia e intensidad que no habría tenido lugar fuera de esas circunstancias. En ese sentido, ha roto 
parcialmente la pareja de identidades mujer=familia=hogar mientras que hombre=sociedad=mundo 
exterior. Para muchas niñas, en concreto, la presencia de la maestra ha sido la primera y más 
importante indicación de que las mujeres podían ser algo más o algo distinto que amas de casa. 
                                                 
7 Fragmento de la comunicación presentada a la VII Conferencia de Sociología de la 

Educación, La Manga del Mar Menor, septiembre de 1999, ed. ASE. 



Sin embargo, es posible que la feminización de la docencia haya tenido también otros efectos, 
éstos contraproducentes, sobre las relaciones de género, la igualdad entre los sexos y la emancipación 
plena de la mujer. Además, la feminización no se da en el vacío, sino imbricada con otros cambios en 
la composición social del cuerpo docente, en un proceso recíproco de causación. Concretamente, el 
cambio en la composición de género, de masculino a femenino, probablemente tuvo como su otra cara 
el cambio en la composición de clase (de origen), de trabajadora a media, y es posible que estemos 
empezando a asistir a un nuevo cambio en este ámbito, ahora de media a trabajadora. A su vez, estos 
cambios de composición de los docentes tienen inevitablemente consecuencias sobre sus relaciones con 
el alumnado -con su cultura de origen y con sus perspectivas de futuro-, relaciones que deben 
explicarse, de nuevo, en términos de género y de clase. 

La literatura sobre las llamadas semi-profesiones señaló hace ya tiempo que la feminización de 
un sector profesional podía considerarse, a la vez, causa y efecto de su subordinación a las 
organizaciones burocráticas, a los empleadores o a otras profesiones de status más elevado, debido a la 
mayor disposición de las mujeres a aceptar la autoridad; de su posición económica relativamente menos 
favorable, debido a su menor valoración de las recompensas económicas, su menor solidaridad 
colectiva o sus inferiores posibilidades de lucha sindical; de su menos reconocimiento por el público, 
debido resistencia de éste a reconocer a una autoridad femenina, etc., etc. No se nos oculta que, en esta 
teoría de las semi-profesiones, que Parkin tildó brillantemente de teoría machista de la 
profesionalización, resuenan ecos de aquélla otra, menos sofisticada, que decía que los negros o los 
inmigrantes actuaban como esquiroles al aceptar peores empleos y salarios; pero tampoco, ciertamente, 
que las semi-profesiones son un conjunto de categorías ocupacionales aparte, ni profesionales ni 
proletarias. Ahora bien, lo que queremos explorar aquí no es tanto la ambigüedad de la salida de las 
mujeres al mercado de trabajo a través de las semi-profesiones como sus efectos sobre el resto de las 
mujeres, aquellas para las cuales la igualdad y la emancipación no dependen de la bondad de las 
condiciones de trabajo en la enseñanza, sino de su calidad como servicio al público, dos dimensiones 
que pueden entrar fácilmente en colisión. 

Asimismo, es posible que la concentración de mujeres en el inicio del recorrido escolar del 
alumnado, no tenga unas consecuencias inequívocamente positivas para el mismo, y particularmente 
para su mitad femenina. A pesar de facilitar la transición familia-escuela, o quizá por las mismas 
razones, su presencia masiva en esos niveles puede tener el efecto de dificultar o retrasar el contacto 
con los adultos varones fuera de un contexto doméstico, sobre todo manteniendo durante más tiempo a 
las mujeres (las alumnas) en un mundo de mujeres (las maestras); algo que tendría lugar también en el 
caso de los alumnos varones, pero contrarrestado, al menos parcialmente, por su pertenencia al otro 
sexo y por la constelación de expectativas, pautas de interacción, relaciones de rol, etc. asociadas a ella 
en la experiencia extraescolar. Un posible efecto secundario de ello sería que el choque, la verdadera 
transición, no estuviese para las niñas-alumnas en el acceso mismo a la escuela sino en la posterior 
incorporación a niveles superiores al inicial, probablemente la escuela secundaria, donde la mayoría de 
los docentes son ya varones y propician e imponen otro tipo de relaciones profesor-alumno. 

Por otra parte, la presencia masiva de mujeres en los inicios de la experiencia escolar 
probablemente tenga el efecto de reproducir e intensificar, rebus sic stantibus, la feminización de la 
docencia, al ofrecer a las jovencísimas alumnas, en un momento de máxima labilidad, un papel social 
femenino pero extradoméstico -o extradoméstico pero femenino- con el que identificarse. Lo que desde 
la escuela empuja a las mujeres hacia las profesiones femeninas no es la imaginería de maestras, 
dependientas, enfermeras, etc. contenida en los libros de texto, sino algo mucho más eficaz: la 
presencia abrumadora de las maestras. 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

 
Cine y Literatura 

Sobre la perspectiva de género y la Sociología de la Educación de las Mujeres, planteada por S. Acker 
en la Nueva Sociología de la Educación, puede realizarse una aproximación literaria a la profesión docente 
mediante la lectura de Historia de una maestra de Josefina R. Aldecoa (Barcelona, Anagrama, 1990, 199711). La 



novela presenta un relato autobiográfico que la protagonista, Gabriela López Pardo, dirige a su hija, Juana, y en 
la que detalla su experiencia como maestra rural en Tierra de Campos, en Guinea y en Castrillo de Abajo (León) 
en la década 1926-1936. La novelista, nacida precisamente en 1926 e hija y nieta de maestras rurales, narra con 
acierto la innovación pedagógica que auspició la II República Española. Josefina R. Aldecoa compagina su labor 
literaria con la dirección de un centro educativo privado, del que fue fundadora. Para la «generación del 68», 
pueden leerse la comunicaciones de la profesora Sónsoles San Román, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
tituladas: «¿Vocación o destino? Variaciones en el tiempo del término “vocación” en la maestra española desde 
la Segunda República hasta finales de siglo», presentada en la VIII Conferencia de Sociología de la Educación 
(Madrid, 14-16 de septiembre de 2000) y «La maestra de la generación del 68: Jóvenes protagonistas de los 
inicios del proceso de modernización en España», presentada al VII Congreso de Sociología (Salamanca, 21-24 
de septiembre de 2001), que se puede consultar en la página web de la Asociación de Sociología de la 
Educación (www.ase.es). 

 
CUESTIONES PARA EL DEBATE 

 
28.1. Señala la importancia de los estudios de género aplicados a la esfera educativa y destaca alguna 

publicación o investigación reciente en este marco que te haya resultado de especial interés. 
28.2. Explica el significado de las dualidades conceptuales: sexo/género y sexismo/patriarcado. 

Justifica la relevancia de su clarificación para una escuela coeducativa. 
28.3. Proporciona algunos ejemplos que muestren la presencia de elementos sexistas en nuestras 

instituciones de enseñanza. 
28.4. Explica la importancia del sexismo en el uso cotidiano del lenguaje y sus implicaciones en la 

tarea y en la acción educativa. 
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