
En el umbral del siglo xx Europa co 
mienza a ver resquebrajarse las basa 
mentos del evolucionismo del siglo XIX. 
Herederas de la ilustraci6n, de la 
Aufklaruno, las ciencias sociales vivian 
entonces la epoca dorada de las avances 
hacia la edad de la perfecci6n, de la raz6n 
triunfante. Los partidarios del inmovilis 
mo, o los del cambio, s6lo se entienden 
dentro del esquema global de evoluci6n 
de un progreso continua. Ya se trate de 
Saint Simon, Spencer, Comte o Marx, se 
ve perfilarse en el horizonte de la huma 
nidad entera la sucesion: en Comte, del 
estado teol6gico, luego el metafisico, 
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• Pu blicado en L 'bomme et la sodete, ntims. 95- 
96, 1990, pp. 103118. Traducci6nc:fe Ena Lastra. 

E l campo de la historia no lo traba 
jan s6lo los historiadores sino que 

. esta en extrema expuesto a los 
azares de la coyuntura intelectual. Consi 
derado primero como el lugarde la razon 
realizada en nombre de una teleologia 
finalista y despues cogido entre las redes 
de un desorden sublunar que vuelve 
caduca la inteligibilidad, el concepto de 
historia ha sido seriamente socavado por 
el programa estructuralista, que ha ataca 
do los dos diques constitutivos de su 
identidad: ciencia del cambio, ciencia de 
sintesis. 

El autor discute la relaci6n entre historia y posmodemidad 
en el pensamiento europeo contemporaneo. 
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2 Foucault, Mots, 1966, p. 221. 

hist6rica. El Occidente se pregunta por 
su opuesto, por las maneras de ser del 
otro escenario, invisible, lugar cuya pre 
sencia es revelada por su ausencia mis 
ma. Detras de la conciencia, Freud des 
cubre las leyes del inconsciente; detras 
del desorden de nuestra sociedad, 
Durheim descifra el inconsciente de 
nuestras practicas colectivas. La posmo 
demidad se construye entonces al buscar 
los mecanismos subyacentes, se concibe 
como la deconstructora del humanismo 
calificado de edad media por Foucault, y 
se apoya en esta revoluci6n epistemol6 
gicatriunfante en los afios sesentapara 
glorificarla: "El estructuralismo no es un 
metodo nuevo, es la conciencia despier 
ta e inquieta del saber moderno. "2 

El provincianismo de la raz6n occi 
dental, el descubrimiento de la irreducti 
bilidad de la resistencia a otras l6gicas, a 
la pluralidad cultural, nutrieron un pesi 
mismo fundamental, una especie de 
teologla negativa. Las decepciones del 
racionalismo occidental corrieron a 
contrapelo del racionalismo optimista 
para caer en una especie de nihilism 0, de 
pensamiento limite, en las fronteras de la 
raz6n y la no raz6n. Situaci6n compleja 
porque mezcla al mismo tiempo una 
idiosincrasia personal hecha de desilu 
si6n, de rechazo, pero marcada por el 
punto de partida rechazado. La teoriza 
ci6n de la incapacidad del hombre para 
tener dominio sabre su historia colectiva 
o personal, el acento puesto sabre su 
calidad de incompleto, la pavana difunta 
de la raz6n occidental, anuncian al mis 
mo tiempo un trabajo mas riguroso, mas 
lucido de la misma raz6n occidental. Es 
ella la que opera en la obra de Levi 
Strauss cuando exhuma las sociedades 
primitivas, es ella la que permite a Lacan 
curar a sus pacientes. Incluso es ella la 

1 Torres, Deja, 1986, p. 142. 
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hasta el positive, en Marx, el paso del 
esclavismo a la servidumbre, al capitalis 
mo, para terminar en el socialismo. Estas 
certezas de construir desde la perspecti 
va del progreso van a tropezar con lo real 
tragico de un siglo xx que no ha terrni 
nado de dar sorpresas al eurocentrismo; 
En cada una de sus conmociones, Euro 
pa ha llegado a enterrar la idea misma de 
un porvenir de ruptura, este se ha con 
vertido en una dilataci6n del presente, 
una presentificaci6n del pasado y un 
nuevo modo de relaci6n con la histo 
ricidad en que el presente no se piensa 
mas como anticipaci6n del porvenir sino 
como campo de un posible reciclaje del 
pasado, segun el modo geneal6gico. El 
porvenir se disuelve y el presente esta 
cionario permite que el pasado no se 
aleje mas: "La diferencia es un porvenir 
que no ahonda mas en el presente, he 
a qui que se vuelve hacia arras, al 
reves".' Es una relaci6n entre pasado y 
presente que se instituye cuando no hay 
raz6n para buscar en ella lo que permite 
construir otro devenir, cuando el porve 
nir esta encerrado, pegado a un equili 
brio presente llamado a repetirse indefi 
nidamente. La moda de lo nuevo, 
escenografia publicitaria de lo cotidiano, 
permite diluir aiin mas toda eventualidad 
de una futura alteridad. Sabre la base del 
rechazo de toda teleologia hist6rica, de 
todo sentido asignado a la historia de la 
humanidad, se recobran las bellezas per 
didas de "ese mundo que hemos perdi 
do", de una edad media magnificada 
como lugar de una alteridad ligada a la 
busqueda de las rakes de la identidad. Es 
en el contexto de este desccntramiento, 
de esta dislocaci6n de la cultura europea, 
de deconstrucci6n de la metafisica, que 
una conciencia nueva, etnologica, se 
impone y substituye a una conciencia 
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pasando por Argel, interrumpi6 los can 
tos de liberaci6n y de una cierta esperan 
za colectiva. A mediados de este siglo 
suenan y truenan contra la voz del amo, 
la fuerza de las resistencias al cambio, la 
invariancia de la regla, la prevalencia del 
c6digo. Durante toda una generaci6n, la 
esperanza revolucionaria desde el pun 
to de vista de las fuerzas opresivas es 
devuelta a la condici6n de rnitologia, 
reducida a fantasma y confinada, rechazada 
como mito del siglo XIX. Estas grandes tran 
siciones en el limite, que invocaron con 
sus votos los intelectuales, sufren una 
erosion irreversible en una sociedad oc 
cidental que no se piensa mas como 
surgiendo de una historia apasionada 
sino que parece copiar a las sociedades 
primitivas para privilegiar una relacion 
fria con una temporalidad que se ve cla 
vada al suelo, en la inmovilidad. 

La escarologia revolucionaria se des 
hace en la muela de las resistencias, blo 
queos e inercias propias de nuestra 
sociedad. Al descredito que af ecta al 
compromiso y al voluntarismo politico 
corresponde, en el piano te6rico, un des 
credito similar que toca esta vez a todo lo 
que pertenece a la historia. Es a partir de 
esta negaci6n de la historicidad, de la 
busqueda de los origenes, de lagenesis, 
de toda reflexion sobre los ritmos tempo 
rales, que va a combatir ya expandirse el 
paradigma estructuralista; que a su vez 
va a paralizar el movimiento, va a enfriar 
la historia, va a antropologizarla para 
despues deconstruirla. La fascinaci6n de 
un Occidente que rompe con su 
historicidad por media del modo de vida 
inmutable de los nambikwaras restituido 
por LeviStrauss, nos revela a mediados 
de los afios cincuenta que Occidente 
entra en la era de la posmodernidad. La 
idea misma de progreso esta sometida a 
la desinfecci6n, en todo caso como fen6 
meno unificador; el progreso se pluraliza, 

3 Lyotard, Magazine, num. 225, diciembre de 
1985, p. 43. 

4 Foucault, "Polter", 1977. 
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que permite a Foucault ponerse del lado 
de los olvidados, de los rechazados, de 
los prisioneros. Artimafia de una raz6n 
que trabaja de por si para su propio 
descentramiento. 

De las rupturas, el siglo xx indujo un 
pesimismo basico en relaci6n con la his 
toria y el advenimiento de una era Hama 
da posmoderna. Con jeanFrancots 
Lyotard se puede poner fecha a la ruptu 
ra de tajo y definitiva del evolucionismo 
occidental en 1943,3 momento de la so 
luci6n final, volcamiento radical en el 
horror. Sera necesario pensaren losuce 
sivo seg(m Dachau, segun Auschwitz, 
como ha dicho Adorno. Al transformarse 
en rodillo aplanador, en maquina de 
muerte a escala planetaria, la modemi 
dad tecnol6gica se ve aquejada de 
negatividad y apresada por la ideologia 
de la sospecha. A esto se agrega el des 
cubrimiento de lo que hay detras de la 
cortina de hierro, bajo lo que se daba 
como modelo y que se revela como la 
realidad del totalitarismo, bajo la raz6n, 
sus ardides implacables que vuelven a 
poner la tapa a las esperanzas de creaci6n 
de un mundo mejor, y eso constata una 
necesaria discontinuidad: "Nosotros de 
bemos recomenzar de cero." Una cierta 
mirada ingenua a la exaltaci6n del pro 
greso continuo de la libertad y de la lu 
cidez humana ya no es posible. El hu 
manismo, en el sentido de un hombre 
duefio de su destino, perfectible, mar 
chando en linea recta hacia la perf ecci6n, 
ya no es admisible. La vision de las ma 
nanas que cantan es substituida por la 
aproximaci6n ut6pica de cambios par 
ciales en los que es necesario definir los 
limites de lo posible. 1956 con su cortejo 
de desilusiones, de Budapest aAlejandria, 
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identidad no se lee mas desde el interior 
sino proyectada sobre un espacio exte 
rior. Esta inflexion de la mirada impone 
que los espacios se vuelvan dialecticos y 
necesir.a los anceojos del antrop6logo para 
escrutar el universo del otro. 

Una ruptura radical se muestra en re 
laci6n con la Ilustraci6n y con la creencia 
de un progreso continue, tal como lo 
expuso Condorcet." El hombre occiden 
tal estaba en el centro del dispositivo de 
conocirniento y de juicio antes de sufrir el 
descentramiento de su punto de vista 
antropocentrico. Esta revolucion fue 
preparada desde finales del siglo xrx por 
una nueva estructura de pensamiento 
cientifico, de perspectiva estetica, de es 
critura que privilegia la discontinuidad, 
la deconstrucci6n. De lo arbitrario del 
signo saussuriano a los nuevos modelos 
maternaticos y fisicos, de la teoria cuantica 
a la dislocaci6n de la perspectiva clasica 
con los, impresionistas, luego con los 
cubistas, una nueva vision del mundo 
impone la discontinuidad, el distancia 
miento del referente. Por tanto la raz6n 
occidental, des de finales del siglo XIX, fue 
trabajada desde el interior de ella misma 
por su pluralizaci6n; no se piensa ya 
como reflejo sino como figuras sucesivas 
y discontinuas de estructuras diferentes. 
El psicoanalisis acentua este fen6meno 
mostrando que no hay continuidad po 
sible entre consciente e inconsciente, sino 
una ruptura que necesita la presencia de 
un tercero en la cura psicoanalitica. Se 
asiste entonces a un despliegue infinito 
de epistemes que substituye al esquema 
unitario del evolucionismo. El desen 
cuentro que se opera entre los siglos XIX 
y xx acentua mas esta mutaci6n; al 
historicista siglo XIX europeo, que piensa 
la historia humana como una ernancipa 
ci6n de las leyes de la naturaleza, se 

deja de ser la fuerza motriz de la evolu 
ci6n social, sin negar ciertos avances que 
no participan ya en una problernatizacion 
global de la sociedad. La deconstrucci6n 
esta en la base de una verdadera revolu 
ci6n intelectual que inaugura el estructu 
ralismo, especialmente en la antropolo 
gia, con la idea de la equivalencia de la 
especie humana. Es el transito, decisivo 
de LeviBruhl a LeviStrauss; este ultimo 
muestra que, mas alla de las latitudes, de 
la pluralidad de los modos de ser y de 
pensar, todas las sociedades humanas 
son expresiones plenas de la humanidad 
sin valor jerarquico. Este aspecto de la 
revoluci6n estructuralista permanece 
insuperable e inaugura una nueva per 
cepci6n del mundo que traza una linea 
de igualdad entre todas las formas de 
organizaci6n social. A partir de esta nueva 
vision ya no hay mas pianos superiores e 
inf eriores, ni estadios anteriores y pos 
teriores. As1, el estructuralismo contribuy6 
grandemente a poner en crisis la idea de 
progreso. Por supuesto, de la relatividad 
al relativismo el paso sera dado rapida 
mente sin duda, pero sea cual fuere la 
posici6n defendida, la aprehensi6n del 
otro como manifestaci6n parcial de lo 
universal humano provoca la salida del 
esquema evolucionista del siglo XIX. Las 
ciencias humanas han substituido enton 
ces la conciencia de una Europa modelo, 
vanguardista en la marcha de la humani 
dad, por una conciencia crftica revoca 
dora del sujeto y de la historia, la vuelta 
de la conciencia hacia ella misma o, mas 
bien hada su contrario, had a lo rechazado 
por ella. La idea de una igualdad de los 
pueblos, que surge despues de la guerra 
para imponerse con la descolonizaci6n, 
es una idea enteramente nueva que 
modifica todas las referencias para pen 
sar el espacio geopolitico. La percepci6n 
de la humanidad se encuentra fuera de 
foco para el intelectual de Occidente; la 
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6 Debray, Critique, 1981, p. 299. 
7 tu«. p. 52. 
BChesneaux, Modernise, 1973, p. 50. 

comunicantes, una resacralizaci6n de la 
naturaleza. "6 Si las rupturas son tragicas, 
se vuelve uno, para prevenirse, hacia las 
constantes y las fuerzas de atracci6n tan to 
culturales, etnicas, como naturales, en 
una marcha que apunta adernas a preca 
verse de la historia por la solidcz del 
pedestal de la identidad, mas que a 
construirla a partir de una 16gica 
diacr6nica significante. Los tartamudeos 
de la historia, el culto al pasado, las 
restauraciones que ocultan las rupturas 
de la superficie transforman al hombre 
sujeto de su historia en obieto de una 
historia que lo rebasa. La relaci6n <lei 
hombre con el hombre se encuentra 
"sometida a un estatuto zoologico". 7 Las 
transformaciones de la sociedad occi 
dental salidas de los Treinta Gloriosos 
han contribuido tambien a la dislocaci6n 
de la relaci6n pasado/presente/porve 
nir. Alli donde el devenir es reducido por 
la programaci6n informatica a una repro 
ducci6n de modelos actuales proyecta 
dosenelfuturo, ningun porvenirdifercnte 
puede problematizarse. El fin de Ios te 
rrufios y el advenimiento de una socie 
dad fuera del suelo han contribuido a 
crear un estado de pesadumbre tempo 
ral, una relaci6n fria con la temporalidad: 
"Lo que hace medio siglo se Barnaba la 
aceleraci6n de la historia L. .l se ha con 
vertido en el aplastamiento de la historia. "8 

De la misma manera esta relaci6n 
atemporal se fragmenta en un miriada de 
objetos sin correlaci6n, segmentaci6n de 
saberes parciales, desarticulaci6n del 
campo de los conocimientos y vacia 
miento de los contenidos reales. Este 
humus socioecon6mico va a ser particu 
larmente favorable para el exito y la ex 
pansion de una 16gica estructural, de una 

opone un siglo xx que toma su distancia 
de la historia para reconciliarse con una 
naturaleza percibida como ideal regula 
dor, un paraiso por recobrar. Los com 
bates que el hombre ha sostenido por los 
grandes valores de Itbertad y de igual 
dad ahora son considerados como du 
dosos, parciales ya menu do condenados 
al fracaso. Una conciencia planetaria, 
topografica, rechaza la conciencia hist6 
rica. La temporalidad se vuelca en la 
espacialidad. El alejamiento del orden 
natural da lugar a una busqueda de 16gicas 
invariantes nacidas de la bisagra natura 
leza/ cultura. De cara a un futuro cerrado, 
la mirada se vuelve en busca de la natu 
raleza humana inmutable percibida en 
sus constantes: marcos mentales, ecosis 
temas, larga duraci6n, estructura, exten 
sion del concepto de lo geografico, el 
paradigms de la naturaleza toma la re 
vancha: "Hoy se ve c6mo la desacraliza 
ci6n de la historia, conlleva, por vasos 

 - 
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la unificaci6n de los modos de vida y las 
mentalidades, una vez que no hay mas 
acontecirnientos verdaderos sino profu 
sion de "noticias". El presente hunde sus 
ramificaciones en el pasado por medio 
de una relaci6n puramente museografica, 
sin apegarse a los lineamientos de la 
definici6n de un porvenir. La funci6n 
misma del discurso hist6rico como 
interrelaci6n entre pasado y porvenir se 
halla desestabilizada. El posmodernismo 
instaura una relaci6n con la historia que 
puede ser asimilada a la del individuo 
senil que no puede mas que coleccionar 
sus recuerdos, carente como esta de toda 
posibilidad de proyecto porvenir. El exi 
to del estructuralismo corresponde en 
tonces a un fen6meno global de civili 
zaci6n, va a tener como referente lo 
mismo la puesta en su lugar de una so 
ciedad tecnocratica, que el hombre 
unidimensional que veia nacer Herbert 
Marcuse, que una reificaci6n del hombre 

... 
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lectura de los sintomas, de un logicismo 
ode un formalismo que va a encontrar su 
coherencia fuera del mun do de los reatta. 

La poshistoria nos hace entrar en una 
relaci6n nueva con un presente dilatado 
que se da como ahist6rico, eterno reciclaje 
de las diversas configuraciones del pasa 
do. Este presente, horizonte cerrado so 
bre si mismo, no puede mas que auto 
rreproducirse en un presentismo domi 
nante. La moda de las conmemoraciones 
ilustra bien esta nueva relaci6n con la 
historicidad. La memoria rechaza la his 
toria; ya 'no interesa la busqueda de los 
origenes para desarrollar las potenciali 
dades del devenir, sino la simple evoca 
ci6n del uni verso de los signos del pasado 
que sobrevive en el presente inmutable. 
Signos que se reflejan entre si y no tienen 
otros ref erentes que no sean los lugares 
de memoria, otros tantos rastros dejados 
en el espacio de un pasado percibido 
mas alla de las lineas de una fractura 
insuperable. Conocemos "el fin de 
aquello que vivimos como una eviden 
cia: la adecuaci6n de la historia y la me 
moria". 9 Estos lugares de memoria no 
son visitados de nuevo con una perspec 
tiva reconstructora, sino simplemente 
considerados como los restos de un pa 
sado rechazado, desaparecido; guardan 
todavia un valor simbolico e inauguran 
una relaci6n archivistica del tiempo pa 
sado. Una discontinuidad radical opone 
la memoria de un pasado para siempre 
indefinible, invisible como real, excepto 
en la materialidad de estos signos multi 
ples, a un presente estacionario que re 
cicla, conmemora, rememora. La relaci6n 
con la temporalidad se encuentra 
estratificada y la memoria se pluraliza, se 
atomiza, carente de los diques constituti 
vos de una memoria plena. La historia 
vuelve sobre el instante, favorecida por 
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11 Lyotard, La condition, 1979, p. 11. 

desaparici6n, tal como love Paul Virilio, 
en la obra, donde el efecto de lo real 
suplanta a la realidad. Un escepticismo 
generalizado pone en crisis todo el 
metarrelato en la sociedad posindustrial 
o posmoderna. Seg(m jeanFranccis 
Lyotard, 11 esta transici6n hacia una nue 
va economia del discurso se situa a finales 
de los afios cincuenta en Europa, o sea en 
el momenta en que llega a su fin la 
reconstruccton. Con las tecnologias 
modernas de comunicaci6n, con la 
computarizaci6n de la sociedad, se opera 
un cambio en el saber; este se convierte 
en la cara indisoluble del poder de los 
que deciden, de los programadores que 
relegan poco a poco a la antigua clase 
polttica tradicional a representar un pa 
pel subalterno. La deconstrucci6n del 
uno, de los metadiscursos, da lugar a una 
proliferaci6n de discursos multiples no 

10 Lipovetsky, L'ere, 1983, p. 11. 

-  

reducido a su dimension de consumidor; 
desde este punto de vista, sin ser reduci 
ble a ella, se trata de la ideologia de las no 
ideologias, la del fin de las ideologias 
revolucionarias, la de las ideologias co 
loniales ... En los afios sesenta, no obstan 
te, este aspecto es lo no dicho, lo no 
consciente de transformaciones profun 
das que se revelaron como transparentes 
en los afios ochenta y fueron reivindica 
das en su positividad. Este proceso de 
pacificaci6n, este fin de las rupturas 
significantes cierra el presente sabre sf 
mismo y hace que domine el sentimiento 
de repetici6n, de estancarniento: socie 
dad donde "lo nuevo se recibe igual que 
lo antiguo, donde la innovaci6n se ha 
banalizado". 10 

Esta retirada de la historia, esta crisis 
de los discursos de legitimaci6n propia 
de la posmodemidad, se ban nutrido de 
un fondo pesimista, pero de un pesirnis 
mo activo por su critica de las ilusiones 
de la raz6n y de una voluntad decons 
tructiva de todo lo que se daba coma 
coherencia global, imperativo categ6ri 
co, orden natural, sometido a la descom 
posici6n de una critica radical. Se ha 
puesto en tela de juicio la noci6n misma 
de realidad; todo lo que lleva a sus cate 
gorias provoca solo desilusiones, ella 
misma es relegada al orden de la insigni 
ficancia. En este punto el estructuralismo 
estaba en una etapa del proceso de de 
construcci6n por su facultad de desreali 
zar. Insensiblemente el espacio publico 
se ha transformado en espacio publicita 
rio en la era del simulacro, en el momenta 
en que todos los polos de referenda se 
desvanecen, lo mismo que los marcos 
espacioternporales con valores que se 
creian etemos y con vocaci6n universal. 
La filosofia de la investigaci6n del lado 
oscuro se hace eco en una estetica de la 
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ci6n del pensamiento conservador que 
va de Burke a Aries. "Aceptaria con gusto 
el reproche de pesimisrno, si se me 
concede agregar el calificativo de sere 
no. "12 La mirada desengafi.ada se acentua 
mas por la posici6n misma del antropo 
logo que ve desaparecer bajo los pies su 
campo de estudio a causa de los ataques 
bruscos yviolentos de una aculturaci6n a 
menudo forzada. Esta desaparici6n del 
terreno espedfico del etn6logo lo obliga 
a replegarse sobre su sociedad de origen, 
sobre la que puede en efecto aplicar sus 
metodos de analisis, pero a partir de la 
uniformaci6n de la modemidad que im 
pone sus leyes. Loque escruta LeviStrauss 
es por lo tanto una atm6sfera crepuscu 
lar; despues del crepusculo de los dioses, 
el de los hombres: "El dia se aproxima en 
que la ultima de las culturas que nosotros 
llamamos primitivas habra desaparecido 
de la superficie de la tierra. "13 Al termino 
de su tetralogia sobre los mitos, Levi 
Strauss concluye, desengafiado, con una 
involuci6n de los recursos de la combi 
naci6n universo/naturaleza/hombre que 
terminan por "aniquilarse ante la eviden 
cia de su caducidad" .14 Desde 1955 Levi 
Strauss lanz6 a Occidente la advertencia 
de los desastres. Con Tristes tropicos se 
proponia hacer revivir las sociedades 
primitivas sumergidas bajo "nuestra ba 
sura" lanzada a la cara de la humanidad, 
el hormig6n que brota por codas partes 
como la grama, el empobrecimiento de 
las chabolas, la deforestaci6n de los bos 
ques. Triste balance de una civilizaci6n 
conquistadora y dadora de lecciones, 
como la de la muerte asestada detras del 
rostro hip6crita de la aventura y del en 
cuentro del otro. La antropologfa estruc 
tural de LeviStrauss la emprende contra 

En este aspecto, LeviStrauss es la repre 
sentaci6n mas eminente de este pesimis 
mo basico, de esta retirada del hombre. 
Tiene una de las visiones mas criticas 
sobre la evoluci6n de la modernidad 
occidental, a la que opone un escepticis 
mo y un pesimismo profundos que lo 
hacen seguir el rumbo de una larga tradi 

UNA TEMPORALIDAD FRiA 

I.IL' 

asignados a un sujeto, simples juegos del 
lenguaje, mera fibra sin tejido. El hori 
zonte humanista se borra, es reemplaza 
do por una postura representativa. El 
estructuralismo respondia a la crisis de 
los discursos de legitimaci6n reduciendo 
las ambiciones del hombre a dimensio 
nes provindanas, simple parte adherente, 
sin privilegios, de los seres vivos del 
planeta que soporta una historia que no 
le pertenece mas, a escala geol6gica. 
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17 LeviStrauss, Le crue, 1964, p. 22. 
is LeviStrauss, Du miel, 1967, p. 408. 
19 LeviStrauss, L'homme, 1971, p. 542. 

ruptura significante que parezca conce 
der LeviStrauss es la revoluci6n del 
neolitico. La historia no es mas que un 
agente de erosi6n, de degeneraci6n, de 
perdida de energia: "El hombre no crea 
verdaderamente en grande sino en el 
comienzo. "16 A este respecto LeviStrauss 
se situa en la doble filiaci6n de la 
linguistica estructural y de su maestro 
JeanJacques Rousseau, para quien era 
necesario recobrar la pureza original. Asi, 
resulta ser "el vicario de los tr6picos", 
que desarrolla'todo un discurso nostalgico 
acerca de los origenes perdidos. El desig 
nio de la antropologia estructural es des 
cubrir las formas invariantes mas alla de 
los diferentes contenidos: desde las es 
tructuras elementales del parentesco 
hasta los mitos, siempre se trata de es 
tructuras que funcionan como verdade 
ras "maquinas de suprimir el tiempo".17 

Para deshacerse de la aproximaci6n his 
t6rica, LeviStrauss, que no puede negar 
la existencia de los acontecimientos, en 
los que reconoce al mismo tiempo "la 
pertinencia de la inanidad", 18 postula una 
relaci6n de exterioridad entre estructu 
ras y acontecimientos, lo que permite el 
despliegue estructural y por lo tanto un 
analisis liberado del substrato que des 
cribe los acontecimientos. Es al termino 
de su largo recorrido por las mitologias 
cuando LeviStrauss hace manifiesta su 
ambici6n de liberarse del tiempo, de la 
historia. "Llevado hasta SUS ultimas con 
secuencias, el analisis de los mitos alcan 
za un nivel en que la historia se anula por 
si misma."19 Este tiempo de los mitos res 
tituido por LeviStrauss no solo es reco 
brado sino "suprimido". La aproxima 
ci6n estructuralista que se daba como 

1s LeviStrauss, "Enrrevista", 1969. 

  

la Ilustraci6n, contra la pretensi6n de un 
mensaje con vocaci6n universalizante. 
Por cierto, las sociedades que estudia 
tienen una relaci6n diferente con la tern 
poralidad si se comparan con las socie 
dades occidentales; se preservan del 
cambio y se perciben como cliques de 
resistencia contra las perturbaciones po 
tenciales end6genas y ex6genas. De alli 
la famosa distincion que hace LeviStrauss 
entre sociedades frias y sociedades ca 
lientes; habra pues un desacoplamiento 
que dejara al etn6grafo toda una parte de 
la humanidad pr6xima al grado cero de 
temperatura hist6rica y que reservara al 
historiador las sociedades calientes. Con 
esta distinci6n, LeviStrauss aplica el 
modelo de obra en general es decir, el 
de la termodinamica al paradigma 
estructuralista, el cual opone a las socie 
dades unanimistas que no tienen nece 
sidad de funcionar con desviaciones 
diferenciales ya las que califica de socie 
dades mecanicas, "relojes, en compara 
ci6n con las maquinas de vapor".15 Para 
las sociedades primitivas la categoria de 
historia no tiene sentido puesto que lo 
que no figura en la estructura inicial de SU 
funcionamiento esta desprovisto de 
sentido: pero LeviStrauss nose contenta 
con oponer dos modos de relaci6n a la 
historicidad, su ambici6n no es descodi 
ficar el modelo de una provincia de la 
humanidad, por el contrario, concibe el 
modelo estructuralista como clave de 
lectura con vocaci6n universal. A este 
respecto retoma fielmente las ensefian 
zas de Ferdinand de Saussure, quien a 
principios de siglo en su Curso de lin 
giustica general otorgaba una prevalen 
cia absoluta a la sincronia para negar 
toda validez a la diacronia, a la historici 
dad. La historia es por tanto negada, 
cualquiera que sea la latitud; si hay alguna 

- ... ... 
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un mito cuyo riesgo hay que exorcizar 
para alcanzar las invariancias escondidas 
bajo la multiplicidad y el desorden 
sublunar. Un naturalismo estructural 
anima la marcha de su ambicion cienn 
fica en la medida en que LeviStrauss no 
concibe solamente la estructura como 
modelo heurfstico para construir su obje- 
to de estudio, sino como "ya ahi", en la 
realidad subyacente y, mas precisamen 
te, la localiza en los marcos mentales. Al 
termino de su investigacion sobre los 
mitos, la leccion sacada de su estudio se 
halla en el hecho de que ellos permiten 
"aislar ciertos modos de operacion del 
espiritu humano, muy constantes a lo 
largo de los siglos" 22 En esta busqueda 
de marcos mentales se encuentra al mis 
mo tiempo el retorno a la vieja nocion de 
la naturaleza humana intemporal, 
ahistorica y la disolucion de una aproxi 
maci6n espedfica a las ciencias sociales, 
y un descentramiento del hombre en 
provecho de un biologismo reductor 
basado en los genotipos universales, elu 
diendo la dimension social de las socie 
dades. Esta ambicion cientificista de la 
antropologia estructural asigna no obs 
tante un lugar a la historia, pero en un 
tono menor. La historia compete a lo 
empirico, a lo concreto, a lo singular y 
desde este punto de vista no tiene lugar 
en el piano cientifico sino como dato en 
bruto que debe trabajarse, desmitificarse. 
Se trata de un material inabarcable como 
material etnografico, pero en el ambito 
de la antropologia se llega a las leyes, a 
las reglas, al concepto, a un nivel mas alto 
de abstraccion. La historia no es mas que 
la contingencia y el "milagro griego", el 
transito del pensamiento mitico a la filo 
sofia es un simple hecho del azar. La otra 
dimension que separa la antropologia 
estructural de la historia se situa en la 

El tiempo se percibe como un peligro, 

La historia nunca es la historia sino la 
historiapara. Parcial, aunque ella misma 
se prohiba serlo lo que induso es un 
rnodo de parcialidad, permanece inevl 
tablemente parcial. 20 La historia conduce a 
todo, pero a condici6n de salir de ello. 21 

modelo metodologico transforma enton 
ces lo real en estatico, en entidad 
reversible, y asi encuentra por realizar 
una isologia entre el transcurrir y su ob 
jeto, percibido como sistema cerrado con 
autorregulacion, La historia, desde el 
punto de vista de esta isologia, no es mas 
que un mito que LeviStrauss denuncia, 
especialmente en su polemica con Sartre, 
cuando en 1962 da una respuesta a la 
Crittca de la razon dtalectica en El pen 
samiento saiuaje 
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27 Nietzsche, Le gai, 1964, cap. vu. 

la reflexion epistemol6gica encabezada 
por Cavailles, Bachelard y Canguilhem, 
va a tener en cuenta la historicidad para 
mejor denunciar el historicismo. La histo 
ria no esta colocada en situaci6n de 
exterioridad en relaci6n con la estructu 
ra, sino deconstruida desde el interior. La 
deconstrucci6n va a tomar dos formas: 
una nietzscheana con Michel Foucault 
otra heideggeriana con Jacques Derrida'. 
Se trata de lo que los americanos llama 
ran posestructuralismo, concepto no 
fundado en lo cronol6gico ya que esta 
eta pa es contemporanea del apogeo del 
paradigma estructuralista y participa 
plenamente de el, a pesar de los despla 
zamientos que implica. La figura del 
hombre que se borra, corio a la orilla del 
marun rostro dibujado en la arena al final 
de Las palabras y las cos as, es totalmente 
nietzscheana. Para Michel Foucault la 
primera ruptura con la antropologfa data 
de Nietzsche, quien es responsable de 
esta definici6n del hombre. La muerte de 
Dios anunda la desaparici6n del hombre, 
su inminencia esta en la promesaame 
naza del advenimiento del superhombre. 
Toda la obra de Foucault parece respon 
der al programa trazado por Nietzsche en 
La. gaya ciencia. "iD6nde pues se ha 
emprendido alguna vez una historia del 
amor, de la codicia, de Ia envidia, de la 
concienda, de la piedad, de la crueldad?"27 

Respondiendo a la incitaci6n de 
Nietzsche, Foucault va a escribir una 
historia del contrario de la raz6n occi 
iental y a substituir la temporalidad con 

sus ritmos diferenciados, el estudio de la 
espacialidad discursiva, de los diversos 
pliegues <r'l discurso en el nivel super 
ficial, en el mundo de lo visible, de la 
transparencia. Una mirada en el espacio 
que sabe desde donde mira y lo que mira. 
El nominalismo de Foucault, quien va a 

23 LeviStrauss, Antbropologie, 1958, p. 32. 
24 LeviStrauss, Revue, 1964, p. 583. 
25 LeviStrauss, "Introduction", 1968, p. 10. 
26 Dosse, L'bistoire, 1987. 

La generaci6n siguiente, apoyandose en 

EL DECONSTRUCTIVISMO 

Ahora bien, si la historia esta sujeta a lo 
consciente, este nivel es para LeviStrauss 
el mas pobre de las ciencias del hombre: 
"la conciencia es la enemiga secreta de 
las ciencias del hombre"." Este enfria 
miento de la temporalidad, com(m a la 
linguistica ya la antropologia estructura 
les, indujo a una relaci6n descontinuadora 
entre las diversas epocas de la historia: 
"La lengua no pudo nacer sino de un solo 
golpe. "25 Este descontinuismo no pre 
ocupa mucho a LeviStrauss, quien se 
apega mas bien a la circularidad del 
tiempo, a las zonas inm6viles, pero va a 
ser teorizado por la generaci6n siguien 
te, que tendra en cuenta la historicidad 
aunque de una' manera nueva. El desafio 
estructuralista a Ia historia tendra tambien 
una gran influencia sobre el discurso de 
los propios historiadores, que modifica 
ran su relaci6n con la temporalidad en la 
investigaci6n de las invariancias, de la 
larga duraci6n de las estructuras.26 

El etn6logo camina hacia adelante, tratan 
do de alcanzar siempre mas inconsciente 
hacia donde quiera que se dirija; mientras 
que el historiador avanza, por asi decirlo, 
retrocediendo, manteniendo los ojos fijos 
sabre las actividades concretas y particu 
lares. 23 

profundidad del transcurrir. Si el etn6logo 
puede llegar al inconsciente de una so 
ciedad, el historiador, en cambio, esta 
condenado a permanecer en el piano 
consciente. 

- - 
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La genealogia nietzscheana vuelve a 
poner en tela de juicio a la economia de la 
causalidad, a la investigaci6n clasica de los 
origenes temporales, y, al contrario, desci 
fra los di versos c6digos en vigor a partir de 
lo que exduye, a partir de las ausencias. Se 
topa uno con la conmoci6n de la historia 
por el sesgo que toma la obra de Foucault 
y por su tentativa de deconstrucci6n del 
sujeto de la raz6n occidental, para mejor 
atrapar a su opuesto. La genealogia se 
asimila aqui a un positivismo critico en la 
medida en que limita su campo a la 
disociaci6n de lo verdadero y lo falso sin 
tratar de poner en su lugar alg(m sistema 
de causalidad. Se apegara a los azares mas 
que a las leyes, a las discontinuidades mas 
que a las contradicciones que operan en 
las continuidades, a lo descriptivo de las 
positividades materiales mas que a su co 
herencia intema y fundamentos ternpora 
les. La genealogia debe entonces romper 
con la continuidad hist6rica para sefialar la 

- ... - 

28 Foucault, "Nietzsche", 1971, p. 160. 

Es necesario hacer pedazos aquello que 
permita el juego consolador de los reco 
nocimientos. [ ... ) La historia sera efectiva 
en la medida en que introduzca lo 
discontinuo en nuestro ser mismo. [ ... ] El 
saber no esta hecho para cornprender, 
esta hecho para dilucidar. 28 

privilegiar las formaciones discursivas, 
las palabras en relaci6n con las cosas, los 
enunciados en relaci6n con las forrnacio 
nes sociales, encuentra sus rakes en 
Nietzsche, para quien la filosofia es una 
suerte de .filologia en suspenso, donde 
no hay que interpretar el significado ori 
ginal puesto que todo discurso es ya una 
interpretaci6n. 

Tai aproximaci6n a la historia de la 
humanidad se desea esencialmente 
relativista; ya no hay ni continuidad de la 
cual asirse ni racionalidad en juego en el 
pensamiento y la acci6n del hombre; 
puesto que el sujeto se encuentra cogido 
por las· redes del objeto en un vinculo 
indisoluble y cambiante, ninguna mirada 
es estable. La genealogia nietzscheana 
intenta descubrir detras de los valores 
vueltos absolutes de deber, de moral, 
de falta, el fondo de este universo, y al 
sefialar su proveniencia descubre el caos 
de lo accidental, del azar, de la disper 
sion de fuerzas y debilidades que hacen 
pedazos lo que Occidente tomaba como 
fundador de nuestra humanidad. 
Nietzsche trata de descubrir las diferen 
cias entre la practica y el sentido, de ahi 
Foucault saca uno de sus paradigmas 
mas quinirgicos, el de la discontinuidad, 
el de una fisura mas espacial que tempo 
ral entre dos modos de pensamiento, 
entre dos epistemes. Falla en el interior 
de nosotros mismos que Foucault, si 
guiendo a Nietzsche, intenta redescubrir 
mas alla de las falsas constancias, de las 
permanencias ilusorias: 
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3l Ibid., p. 164. 
32 Nietzsche, Genealogie, 1963, m. 
33foucault, "Nietzsche", 1971, p. 167. 
34 Nietzsche, Parde/ii, p. 39. 

El sentido hist6rico, tal como lo entien 
den Nietzsche y Foucault, se opone termi 
no a termino a las tres modalidades 
plat6nicas de la historia, yen este sentido 
nos remite a menu do alsofisma, con el uso 
par6dico y destructor de la identidad y el 
uso sacrificial y destructor de verdad que 
se oponen a la historiareconocimiento, a 
la historiacontinuidad y a la historiaco 
nocimiento. "Se trata de hacer de la histo 
ria una contramemoria y de ella desplegar 
como consecuencia toda una forma dife 
rente del tiempo. "33 Entonces su perspec 
tiva es la de una escritura de antimemorias, 
de una obra deconstructiva donde el hom 
bre debe desaparecer en un halo en el que 
se desvanece su figura. En este nivel, la 
correspondencia entre Nietzsche y 
Foucault es total: "Perecer por el conoci 
miento absoluto bien podria formar parte 
del fundamento del ser.?" La genealogia 
tiene por objeto irrealizamos masque ir en 

Yo no puedo soportar a esos concupiscen 
tes eunucos de la historia, a todos esos 
chambones del ideal ascetico, no puedo 
soportar esos sepulcros blanqueados que 

·producen la vida; no puedo soportar a 
estos seres fatigados y debilitados que se 
envuelven en la sabiduria y se echan una 
mirada objetiva.32 

produce ningun sentido. "Es uno de los 
rasgos de la historia estar sin elecci6n: ella 
se impone la tarea de conocerlo todo sin 
jerarquia de importancia. "31 Nietzsche 
ataca la objetividad historiadora que parti 
cipa de un discurso teleologico. Este his 
toriador de ningun tiempo y de ningun 
lugar, a la Fenelon, no es mas que un mito 
que debe destruirse para restablecer a 
quien habla desde su singularidad: 

29 Ibid., pp. 161162. 
30 Ibid., p. 154. 

singularidad de los acontecimientos mas 
alla de toda finalidad, acosar a la historia 
alli donde ha sido rechazada por el reino 
de lo ilusorio, aquel de la raz6n especial 
mente, en todo aquello que ha sido lanza 
do por la borda mientras el hombre afir 
maba su reino gracias a su facultad de 
racionalizar: los sentimientos, los instin 
tos, el amor ... Foucault se inscribe en un 
pensamiento positivista, sin duda aitico, 
pero que vuelve a convertir la historia en 
descripci6n de acontecimientos: "La histo 
ria efectiva hace resurgir el acontecimien 
to en aquello que puede haber perdido de 
unico y de agudo. [. . .] Vivimos una miriada 
de acontecimientos perdidos. "29 El aeon 
tecimiento singular, lo discordante, el 
hombre, se hallan atrapados en un labe 
rinto, mundo informe sin arquitectura, 
donde else disuelve, don de coda forma de 
conciencia se ha vuelto ilusoria. El lugar de 
la genealogia nietzscheana y foucaultiana 
se halla esencialmente en el nivel de arti 
culaci6n del cuerpo y de la historia. "El 
cuerpo: superficie de inscripcion de los 
acontedmientos, lugar de disociacion del 
yo. "30 Se reencuentra al cuerpo como ob 
jeto privilegiado de la reflexion de Foucault 
enlamayorpartedesustrabajos,_lomismo 
en relaci6n con el saber medico, con la 
raz6n punitiva, que a prop6sito de la his 
toria de la sexualidad. El cuerpo contra la 
razon, el deseo contra la ley y la norma, lo 
multiple de las pulsiones contra el uno del 
universo codificado. En esta articulacion, 
el absoluto, la totalidad historica, son 
desestructurados en provecho de la dis 
persion, del juego de las diferencias, de 
una disociacion de la uni dad del ser huma 
no, de una historizaci6n de los sentimien 
tos. En esta genealogia todo es historia, 
pero la historia ya no es un todo, nada 
debe escapar a la mirada, pero no se 
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37 Foucault, Mots, 1966, p, 343. 
38 Foucault, L'arcbeologie, 1969, p. 15. 

La discontinuidad aparece entonces 
en su singularidad, no reductible a un 
sistema de causalidad en la medida en 
que ella ha sido cortada de raiz, figura 
eterea salida del caos. Esta deconstruc 
ci6n conduce a su teorizaci6n en La ar 
queotogia de/ saber con la noci6n de 
historia seriada predicada par Foucault: 
"En adelante el problema es constituir las 
series. "38 Cada una de las series tiene su 

- - 
Una tarea como esta implica que sea pues 
to en duda todo loque pertenece al tiempo, 
todo lo que esta formado en el [ .. .] de 
manera que aparezca el desgarr6n sin 
cronologia y sin historia del que proviene 
el tiempo.37 

estructuralista es de hecho ahist6rica en 
sus postulados, y es reivindicada como 
tal por Foucault: 

- - .. 

35 Foucault, "Nietzsche", 1971, p. 168. 
36Foucault, L'arcbeologie, 1969, p. 36. 

busca de alguna identidad; en cuanto a la 
historia, se ha convertido en este retorci 
miento del tiempo, en un gran camaval: 
"La genealogia es la historia como carna 
val concertado. "35 Del rechazo violento en 
Las consideraciones intempestioas, de una 
historia negada en nombre del presente, 
Nietzsche pasa, con La. genealogia de la 
moral, a volver a tomar en cuenta las tres 
modalidades de la historia denunciadas 
en 1874, pero metamorfoseadas en su 
contrario. Parodia, disociaci6n, destruc 
ci6n del sujeto, surgimiento del cuerpo, 
discontinuidad, tantos atajos que Michel 
Foucault toma prestados de el y que cons 
tituyen lo esencial de su filosofia, sus 
paradigmas fundadores. 

En esta filiaci6n nietzscheana, Michel 
Foucault la emprende contra el histori 
cismo, contra la historia como totalidad, 
como continuo hist6rico; es necesario 
renunciar a todas las "continuidades irre 
flexivas mediante las cuales se organiza 
de antemano el discurso que in ten ta ana 
lizar". 36 La historia debe renunciar a Ia 
construcci6n de las grandes sintesis e 
interesarse, por el contrario, en la frag 
mentaci6n de los saberes. Foucault pro 
cede a hacer una deconstrucci6n de la 
historia, un desmembramiento de esta 
en una constelaci6n vuelta informe a 
partir de la cual toda unidad temporal es 
facticia. Par consiguiente Foucault va a 
apoderarse del territorio del historiador, 
no para investigar en el las coherencias 
diacr6nicas sino para establecer cohe 
rencias sincr6nicas. Asi, descubre la su 
cesi6n de las tres epistemes en Ids pa 
labras y las cosas. Entre estos estados 
sincr6nicos del saber, ninguna filiaci6n, 
un simple resurgimiento, verdadero 
desgarramiento creador que hace caer 
de una a otra episteme. Esta marcha 
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Germinacion, diseminacion. No hay 
inseminaci6n prirnera, la simiente est.a dis 
persa desde el principio. [. .. ] Cada germen 
es su propio termino, tiene su termino no 
fuera de si sino en si como su limite interior, 
haciendo angulo con SU propia muerte.42 

42 Derrida, Dissemination, 1972, pp. 337338. 

digma estructuralista de descartar el re 
f erente y el sujeto que habla, Derrida la 
lleva hasta el extremo de reducir toda 
forma de aparici6n del decir, como 
substrayendose a la presencia por su 
desaparici6n inmediata, y de enunciar 
un cierto numero de conceptos, de figuras 
retoricas, para dar cuenta de este fen6 
meno de las unidades del simulacro de lo 
real, de los "indecidibles", corno los ter- 
minos pbarmakon, suplemento, hime 
neo, gramo, espaciamiento. Todas estas 
figuras ilustran un proceso global de 
diseminaci6n: 

39 Ibid., p. 19. •o Ibid., p. 10. 
•1 Derrida, Positions, 1972, p. 56. 

propio ritmo, sus rupturas significantes, 
fuera del contexto general; ya no hay 
motor en una evoluci6n, sino disconti 
nuidades en las revoluciones. El historia 
dor se vuelve enconces arque6logo del 
saber, confinado a su descripto, que re 
nuncia a la totalidad, y Foucault llegara a 
oponer a la noci6n de historia total la de 
historia general que, "al contrario, exten 
dera el espacio de una dispersion'v" 
Detras de esta busqueda de disconti 
nuidades se halla el paradigma estruc 
turalista del afloramiento de los estratos 
inm6viles, de invariances: "Detras de la 
historia atropellada de los gobiemos, las 
guerras y las hambrunas, se destacan las 
historias casi inm6viles bajo la mirada, 
las historias con inclinaci6n debil. "40 En 
esta ambici6n de restituir las zonas esta 
ticas a partir de discontinuidades, no hay 
gran ruptura con el programa de Levi 
Strauss, tal como lo enunci6 en 1950 en la 
"Introducci6n a la obra de M. Mauss". 

La otra vertiente del deconstructivismo 
hist6rico se nutre del pensamiento hei 
deggeriano, y la obra de Jacques Derrida 
es la que mejor representa esta tentativa. 
La filosofia derridiana la emprende con 
tra toda forma de logocentrismo que el 
ataca lo mismo en el discurso tradicional 
de la metafisica queen lo que se da como 
discurso de la modemidad: Saussure,· 
LeviStrauss, Foucault... Es el mas radical 
en lo que podria llamarse "una estrategia 
general de la deconstrucci6n" .11 A la bus 
queda de la verdad, de la genesis, del 
seritido, Jacques Derrida opone una es 
critura descontextualizada, totalmente 
independiente del contexto, lo mismo 
del locutor (el que habla) que de su 
destinatario. Esta tendencia a la autono 
mia, que no hace sino retomar el para 
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47Dosse, L'bistoire, 1987. 
48Benoist, Revolution, 1980, p. 327. 

  

... .. ... 

naba el imperio de las ciencias sociales, los 
historiadores van a renunciar al concepto 
de sintesis, de globalidad, en que has ta ese 
momenta se fundaba su obra, y la tercera 
generaci6n de los Anna/es va a escribir 
entonces una historia en migajas. 47De ahi 
en adelante la totalidad ya no sera pensada 

· en correlaci6n con las diversas instancias 
de lo real, sino como aquella del objeto 
mismo de investigaci6n en su singularidad 
yen el lugar que le corresponde en la serie 
a que pertenece. En recompensa, esta 
pluralizaci6n axiomatica es saludada por 
el fi16sofo JeanMarie Benoist: "Toca al 
fi16sofo levantar acta de esta explosi6n de 
la historia. "48 

Esta nueva problematizaci6n filos6fi 
ca, ya sea de LeviStrauss, de Foucault o 
de Derrida y de todo el pensamienro 
estructuralista, mas alla de su diversidad 
extrema, tiene sus raices en esa retirada 
de Ia historia propia de la posmodernidad, 
en ese pesimismo que fue no solo sere no 
sino fecundo. Carente de perspectiva 
hist6rica, habiendo desestabilizado el 
estatuto del hombre y tornado distancia 
de Ia realidad de lore al, el estructuralismo 
ha hecho prevalecer los sistemas cerra 
dos, lugares de refugio de metodos con 
vocad6n ciennfica, lugar inaccesible, 
constrefiido a la otra escena, a distancia 
de la conciencia. La credence compleji 
dad de Io social y Ia incapacidad para 
comprender la 16gica unificante han fa 
vorecido este repliegue sobre la busque 
da de una unidad de la cara oculta de lo 
real, desplazamiento del positivismo al 
otro lado del espejo. El sentido revelado 
se hunde en la insignificancia porque ya 
no forma parte del campo cerrado de 
este universo de las signos que se remi 
ten entre si en ausencia de toda causalidad 
material, en situaci6n de exterioridad, en 

Aqui se encuentra la tematica heideg 
geriana del ser, jamas escindido del ente, 
substrayendose tambien a su presencia al 
mostrarse en el ente, asi como toda una 
filosofia vuelta hacia el serparalarnuer 
te, hacia el destine tragico de este arranca 
miento del ser, cada vez mas profundo y 
soterrado, sepultado en las ilusiones del 
ente. "Todo grafema es testamentario por 
esencia.?" lQue hay en esta deconstruc 
ci6n de la noci6n de historicidad? Es evi- 
dente que implica una nueva relaci6n con 
la temporalidad, fuera de la 16gica de la 
identidad, se organiza alrededor de la no 
ci6n de diferencia, ya sea la noci6n es 
tructuralista de diferencia, del otro, a la cual 
se haninclinado los trabajos de LeviStrauss, 
Foucault o Lacan, pero tambien en el 
sentido de diferir en el tiempo, medio de 
evitaci6n de la presencia. Como Foucault, 
Derrida recusa el ahistoricismo de Levi 
Strauss pero no por eso se adhiere al 
"caracter metafisico del concepto de his- 
toria";" como Foucault, le opone la con 
cepci6n de una historia "monumental, 
estratificada, contradictoria"." Esta histo 
ria es una historia pJuralizada, fundamen 
talmente heterogenea, se emparienta con 
la historia seriada definida por Foucault y 
con su recusaci6n de la significaci6n 
globalizante de la historia que nose puede 
construir mas que sobre un fondo 
ontol6gico. La noci6n de historia es por Io 
tanto caduca: "lA partir de que nucleo 
semanuco minimo se nornbrara todavia 
historia a estos tipos de historia heteroge 
neos, irreductibles, etc.?"46 La deconstruc 
ci6n va a trastornar la escritura historiado 
ra de los historiadores profesionales. En 
los anos sesenta, ya mas sensibles a las 
zonas inm6viles de la temporalidad, en el 
momento en que Femand Braudel domi 

43 Derrida, Grammatologie, 1967, p. 100. 
44 Derrida, Positions, 1972, p. 77. 
4s Ibid., p, 77. 
45 Ibid., p. 80. 
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nuevos objetos, su pluralizaci6n, va a 
contribuir a la fragmentaci6n de los siste 
mas de causalidad. En verdad el metodo 
estructural ha permitido triunfar a los 
causalismos o a los determinismos sirn 
plistas, pero la coherencia unificadora de 
la historia social se ha desvanecido en las 
arenas movedizas de su combinaci6n 
que reviste el doble aspecto de la unidad 
y de su pluralizaci6n, juego dialectico del 
yo y de la alteridad, que abre la nueva era 
de una poshistoria. 

49 Daix, Structuralisme, 1971, p. 28. 
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relaci6n con el referente. La verdad del 
sistema cerrado ya no sera investigada 
por una hermeneutica que parte de la 
significaci6n revelada, sino que debera 
tomar las relaciones e interrelaciones 
entre signos en el interior de la estructura 
delimitada y del juego que ella define 
entre los signos. De este entrelazarniento 
de las relaciones, tanto la contingencia 
hist6rica como el libre juego de la ini 
ciativa son igualmente desterrados. Si el 
modelo de apro:ximaci6n privilegiado es 
la Iinguistica estructural, se pueden ha 
llar algunas similitudes en el comporta 
miento cibernetico que descentra la 
perspectiva finalista y antropocentrica 
para privilegiar los procesos de auto 
rregulaci6n. La combinaci6n de una fisi 
ca de las relaciones, los juegos y rejuegos 
del yo y del otro descentran al hombre, 
que no ocupa masque un lugar ilusorio. 
"Necesitamos por fuerza romper esta 
marafia de apariencias que llamamos el 
hombre."49 

A la hora en que las ciencias humanas 
parecen fascinadas por el modelo 
cibernetico, la variable humana en sus 
componentes psicol6gico e historico se 
vuelve inconsistence y debe dejarel lugar 
a un metodo riguroso que se desea con 
un nivel de eficacia similar al de las cien 

· cias exactas. El sistema cerrado que se 
impone va a hacer pagar un alto precio 
por su distanciamiento del mundo real; 
no obstante, habra una eficacia notable 
por la apertura del campo del saber que 
va a augurar. El estructuralismo, en su 
busqueda del inconsciente de las practi 
cas sociales, va a abrirse al universe de 
los signos de lo simb6lico, de las repre 
sentaciones colectivas, de los ritos y cos 
turnbres en su 16gica interna, del estrato 
de lo que no esta explicito en las huellas 
de la actividad humana. El acceso a estos 
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