
quise mostrarles fue que si Ia fIlosofía griega ha planteado esta
cuestión de Ia verdad desde el punto de vista de los criterios de los
asertos verdaderos y el razonamiento atinado, esta misma ftlosofía
griega también ha planteado el problema de Ia verdad desde eI
punto de vista del decir Ia verdad como una actividad. Ha plan-
teado preguntas como (quién es capaz de decir Ia verdad?, (cuáles
son Ias condiciones morales, éticas y espirituales que ameritan a

alguno para presentarse a sí mismo como, y el ser considerado
como, quien dice Ia verdad?, (acerca de qué tópicos es importante
decir Ia verdad? ((acerca dei mundo?, (acerca de Ia naturaleza?,
(acerca de Ia ciudad?, (acerca dei comportamiento?, (acerca dei
hombre?), (cuáles son Iasconsecuencias de decir Ia verdad?, (cuáles
sus efectos positivos anticipados para Ia ciudad, para los gobernan-
tes de Ia ciudad, para el individuo, etc.? Y fInalmente: (cuál es Ia
relación entre Ia actividadde decir Ia verdad yel ejerciciodei poder,
o estas actividades pueden ser absolutamente independientes y
mantenerse separadas? (Son separables o se requieren Ia una a Ia
otra? Estas cuatro preguntas acerca dei decir verdad como una
actividad -(qué permite decir Ia verdad?, (acerca de qué?, (con
qué consecuencias?,y (con qué relación con el poder?- parecen
haber emergido como problema f.tlosófIcohacia fInes dei siglo V,
en torno de Sócrates, especialmente a través de susconfrontaciones
con los sofIstas acerca de Ia política, Ia retórica y Ia ética.

Y quisiera decir que Ia problematización de Ia verdad que
caracteriza tanto el fIn de Ia f.tlosofíapresocrática como el comienzo
de Ia clase de fllosofíaque es todavía Ia nuestra, esta problemati-
zación de Ia verdad tiene dos caras, dos aspectos principales. Una

cara involucra asegurar que el proceso de razonamiento es correcto
para determinar si un aserto es verdadero (o involucra nuestra
habilidad de lograr el acceso a Ia verdad). Y, por el otro lado,
involucra Ia pregunta (cuál es Ia ímportancia para el individuo y
para Ia sociedad de decir Ia verdad, de saber Ia verdad, de tener
gente que dice Ia verdad, tanto como saber cómo reconocerla? Por
ellado que concierne a Ia determinación de cómo asegurar que un
aserto es verdadero tenemos Ias raíces de Ia gran tmdición de Ia

fliosofía occidental que me gustaría llamar "analítica de Ia verdad".
Y, por el otro lado, en relación con Ia cuesrió~ de Ia imporr;;cia

de decir Ia verdad, sabiendo quién es capaz de decir Ia verdad, y
sabiendo por qué tendríamos que decir Ia verdad, tenemos Ias

raíces de 10 que podríamos liam ar Ia tradición "critica" occidental.r --
Y aquí ustedes reconocerán .uno de mis Dlancosen este seminario,

a ;ber, c~nstru; una gene;.r'"ogíade Ia actitu_d-críticaen Ia fllos?~fía
õ~tal:.-~~-~o~ti~l:.. el ~bietívoprinc~Ealde ~ste s:~ina::io.

Desde el punto de vista metodológico, me gustaría subrayar
el siguiente tema. Como ustedes sabrán, utilicé Ia palabra "proble-
matización" frecuçntemente en este seminario sin darles una expli-
cación sobre su signifIcado. Les dije, muy brevemente, que 10que
yo intenté analizar en Ia mayo;pãrt'e de mi~trabajo no era ni el
co~õi-tamiento pasado de Ia gente (que es algo.que pertenece al
ca-;Upode Ia historia social) ni ideas en sus valores representativos.
Lo que he tratado de hacer desde el principio fue analizar el pro-
ceso de "problematización", que signifIca:cómo y por qué ciertas
cosas (el comportamiento, los fenómenos, los procesos) se vuelven
ú'fi'êr,9blema139.Por qué, por ejemplo, cÍertas formas de compor-
tamiento fueron caracterizãdas y clãSlficadascomo "Iocuráii'mien-
tras ~as tõrilla"ssimilaresfueron completamente d~~chadas"~nun
m~ento hIstórico dete;minado; 1;-mismo para .~"t~rimen o Ia

del1ncuencia, Ia misma cuestión en Ia proble~ãt~aci§;; d~ Ia
seXualidãd. --

.. .A1gunagente ha interpretado este tipo de análisis como una
suerte de "idealismo histórico", pero pienso que un tal análisis es
completamente diferente. Porque cuando digo que estoy estudian-
do la "problematizaciQn"de Ia locu;~ el crimen o Ia sexualidad, no
es~n:~a;do Ia realidad de tales fenómenos. Por el contrari;, he
tratãeIoaemostrar que era precisamente algo realmente existente
en el mundo que tenía como objetivo Ia regulación social en un
momento dado. La cuestión que planteo es ésta: (Cómo y por qué
se ligaron, caracterizaron, analizaron y trataron conjuntamente
cosas muy diferentes en el mundo como, por ejemplo, "Iaenferme-
dad mental"?, (cuáles son los elementos relevantespara una proble-
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matización dada? Y aunque no quiera decir que 10 que se caracte-
riza como esquizofrenia corresponde a algo real en e! mundo, esto

no tiene nada que ver con e! idealismo. Porque pienso que hay una
relación entre Ia cosa que está problematizada y e! proceso de

problematización. La problematización es una "respuesta" a una
situación concreta que es real.

Hay también una interpretación equivocada de acuerdo a Ia
cual mi análisis de una problematización dada carece de cualquier

contexto histórico, como si fuera un proceso espontáneo que viene

de cualquier lado. De hecho, sin embargo, he tratado de mostrar,

por ejemplo, que Ia nueva problematización de Ia enfermedad o Ia
dolencia física a fines deI siglo XVIII estuvo relacionada muy
directamente con una modificación en diversas prácticas, o con e!

desarrollo de una nueva reacción social con respecto a Ia enferme-

dad, o al desaBo planteado por ciertos procesos, etc. Pero tenemos

~ e,?tender muy claramente,pjenso'...9.ue. una pro~m~t~aci~
dada no es un efecto o consecuencia de un contexto histórico o

si~ación .sino que es una respuesta .dada"p~~~divi~!:l()~_d~fin~s

(aunque se pu~da encontrar Ia -misma respuesta dada en una serie

~e textos, y en cierto punto Í!i-r~~~~~~e4e .;olverJe t:mgenSr-;U
que se vuelva incluso anónima).

Por ejemplo: co.n-;especto al modo en que Ia parresía fue

problematizada en un momento dado, podemos ver que hay res-

puestas específicas socrático-platónicas a Ias preguntas (cómo po-

demos reconocer a alguien como parresiasta?, (cuál es Ia importan-

cia de tener un parresiasta en Ia ciudad?, (cuál es Ia formación de

un buen parresiasta?, respuestas que fueron dadas por Sócrates o

Platón. Estas respuestas no son coIectivas de alguna clase de in-

consciente colectivo. Y el hecho de que una respuesta no es una

representación ni un efecto de una situación no significa que no

responda a nada, que sea puro suefio,. o una "anti-creación". Una

probIematización es siempre una clase de creación; pero una crea-

ción en el sentido de que, dada una cierta situación,. no se puede

inferir que se seguirá esta dase de problematización. Dada una

cierta problematización, ustedes pueden solamente entender por

qué estaclase de respuesta aparece como una réplica a algún aspecto
concreto y específico dei mundo. Está Ia re!ación de! pensamiento
con Ia realidad en el proceso de problematización. Y ésta es Ia razón

por Ia cual, pienso, es posible dar una respuesta -Ia original,
específica y singular respuesta de! pensamiento- a cierta situa-

ción. Y ésta es Ia clase de relación específica entre verdad y realidad

que fie tratado de analizar en Ias diversas problematizaciones de Ia

parresía.

NOTAS

1 Primera conferencia, 10 de octubre de 1983.

2 Cf. H. Liddell & R. Scott, "1t<xppTJaía"ell A Greek-EllglÚh Lexicou,

1344; Pierre Miquel, "1tappTJaía", en Dictioullaire de Spiritualité, voI. 12, coI.

260-261: y Heinrich Schlier, "1tappTJaía, 1tapPTJaláÇollal", en Theological

Dictiollary ofthe New TeJtament, voI. 5, 87-886.
3 La transliteración de Ia palabra es parrhhía. La h indica Ia aspiración de

Ia r y Ia e que se trata de una eta: '7y no de una épsiloll: E. Se ha usado, salvo
cuando se trate de hablar de Ia palabra griega,parreJía, porque existe en espanolla

palabra parreJia --sin acento- con significado diferente aunque relacionado:

figura retórica que comÚte eu decir COJaJaparentemellte opueJtaJ,pero que ell realidad

ellcierrall ulla liJOllja para Ia perJO1W a quiw Je dice1l (María Moliner). Las

transliteraciones se hacen siguiendo los cánones, aunque a nivel fonético pareciera

innecesario para quien pronuncia en espanol marcar el carácter fuerte de Ia rr.

4 Luciano, "El pescador o los resucitados", trad. José Luis Navarro

Gonzáles, ObraJ 11, Madrid, Gredos, 1988.

5 Qiien dice Ia verdad, el parrhesiaJteJ se dirá: parresiasta, del mismo modo

que gx,m1WJteJhace gimnasta.

j

~espondiendo a Ia pregunta de un estudiante, Foucault indicó que el
papel-de oprimidas- de Ias mujeres en Ia sociedad griega Ias privaba del uso de

Ia parresía (También aIos exrranjeros, los esclavos y los nmos). Por eso el uso

predominante del pronombre masculino.

7 PlaTón, Repúbliw, 557b. Cf. Fedro, 240e: "1tappTJaia x:a'ta:x:opEl x:al

Ctva1tE1t'taIlÉvll XpooIlÉvO\l",«Emplea una franqueza estomagante y descarada",

(Trad. Luis Gil Fernández, Madrid, lEP, 1957, p. 22), "AI emplear una palabrería
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desmesurada y desgarrada" (trad. E. Lledo 1fiigo, DiálogoJ,lU, Madrid, Credos,
2000, p. 330); YLeyeJ,649b; 617 b.

8Cr. C.J.M. Bartelink, "Q1elques observations sur mxpPTtcrícxdans Ia

littérature paléo-chrétienne", GraeeitrlJet latillitm ChriJtiallorumprimaeva, Suple-
mentollI, 44-55 [mxpPTtmcxen ei sentido peyorativo]

G>cr. La entrevista "Sobre Ia genealogía de Ia ética", Dreyfus, H.L. &
Rabinow, P., Miehel FouCflult. MáJ aliá dei eJtructuralimlo y Ia hermeuéutiCfl, Bue-

nos Aires, Nueva Visión, 2001, pp. 261-286.

10No se trata de saber quién dice Ia verdad, que bien puede ser quien no

ejerce Ia parresía, sino de saber si alguien es un parresiasta, por eso Ia expresión no

demasiado feliz de "decidor de verdad" como otra forma de clecir parresiasta.

11Eurípides, BaCflllteJ,666 y ss., traducción Carlos García Gual, Tragedim

llI, Biblioteca Básica, Madrid, Gredos, 2000.

12Platón, Gorgim, 461c, 487 a-c, 491 e.

13Q1intiliano, The Imtitutio oratona ofQuintilimlO, vo1. 3, pp. 389-439.

14Cr. Pierre Miquel, "mxppTtcrícx",Dietioll1wire de Spiritualité, vo1. 12, co1.

260-261; Eric Peterson, Zur BedeutUngsgeschichte von "mxppTtCJÍCX",Reillho/d

Seeberg FeJtJehrift, Bd. 1,283-288: Giuseppe Scarpat, ParrheJia. Storia dei termille

e delle Jue traduziolli ill Latillo, pp. 29 Y ss.; Heinrich Schlier, "nCXPPTtmcx,

mxpPT)cr1.áÇoJ.tCXt",TheologiCflIDietiollary ofthe New TeJtameut, vo1. 5, p. 871-873.

15Platón; Apologra, 29 d-c.
16cr. Michel Foucault, Le Soueide Joi, pp. 58 Yss.
17Filodemo, 7rep1.mxppTtCJÍcxc;,Ed. A. Olivieri, Leipzig, 1914.

18Segunda conferencia: 31 de octubre de 1983.

19FeuiÚm, 386-394, trad. Carlos Carcía Gual, Eurípides, Tragedim lI!,

Madrid, Credos, 2000, pp. 41-42.

20Foucault no sigue literalmente Ia traducción inglesa de Eurípides que se

cita en el texto (Ia de Philip Vellacott).

21Hipólito, 420-426, trad. Alberto Medina González, Eurípides, Tragedim

I, Madrid, Credos, 2000, pp. 199-200.

22BaCflllfeJ, 664-676, trad. Carlos García Gual, Eurípides, Tragedim III.

Madrid, Credos, 2000, p. 300.

23Eleetra, 1046-1050, trad. José Luis Calvo MartúJez, Eurípides, Trage-

diaJ 11, Madrid, Gredos, 2000, pp. 261-262.

24lbfd., 1058-1060, ed. cito p. 262. En Ia línea 1059 se plantea una dife-

rencia de traducción muy fuerte, en Ia versión inglesa (trad. Philip Vellacott) dice:

No, 110,you're free to Jay what your Heart wm//J to my [No, no; eres libre de decir

10 que tu corazón quiera decirJ".

25 cr. Platón, JWeue:>::wo,237b. (Con respecto a laautoctonía de los

atenienses, cr. Tu cídides , Hiltonade Ia guerra dei PelopolleJo, Libra I, La "Ar-

queología", 5, y el discurso fúnebre, Libro lI, 36,1, trad. José Torres Esbarranch,

Biblioteca Básica, Madrid, Gredos, 2000; Eurípides, Medea, 825-26.

26Acerca dei significado político del 1011,A.S. Owen escribe: "Su objeto es

dar razones para que el imperio ateniense se mantUviese unido y hacer que los

estados dorios dei Peloponeso sintieran que el pasado distante podía justificar una

alianza con Atenas" ["lntroducción" a Eurípides, 1011,Oxford, Claredon Press,
1975,XXl1].

27La menor de Ias hijas de Erecteo es Ctonia. Erecteo habría sacrificado a

sus hijas para poder vencer en Ia lucha contra Eleusis; en algunas versiones ningu-

na sobrevive, en otras es Ctonia Ia única inmolada, en otra (Cr. Apolodoro, lU,

15,4) es Creusa Ia única sobreviviente. En Eurípides parece esta última Ia versión

recogida: (275 Y ss.).

28K.J. Dover dice: "Seducir a una mujer de condición ciudadana era más

culpable que violarla, no sólo porque se consideraba a Ia violación no premeditada

sino porque Ia seducfión implicaba capturar su afecto y lealtad; era el grado de
ofensa contra el hombre a quien pertenecía, y no sus [de ella] propios sentimien-

tos, 10 que estaba en juego", "Classical Greek Attitudes to Sexual Behavior",

ArethuJa, 6, 1973, pp. 59-73, p. 62.

291011,365-380, trad. José Luis Calvo Martínez, EurlpideJ, Tragedim lI,

Madrid, Gredos, 2000, pp. 104-105.

30IMd., 1554-1568, ed. cit., pp. 146-147.

31Tampoco en Ia traducción espafiola que se transcribe.

32lbrd., 533-536, ed. cit., p. 110.

33lbrd., 542-544, ed. cit., p. 110.

34Ibrd., 621-632, ed. cit., pp. 113-114.

35lMd., 668-670, ed. cit., p. 115.

36Se ha preferido transliterar X como j, y no como k.hcomo tradicional-
mente se hace, ateniéndonos a Ia fonética.

37Ibfd., 859-922, ed. cit., pp. 121-123.

38Tercera conferencia, 7 de noviembre de 1983.

39Se trata de versos interpolados según son considerados desde Kirchhoff;
han sido omitidos en Ia cita.

.fOOmteJ, 884-931, trad. Carlos García Cual, Eu rípides , Tragedim IlI.

Madrid, Gredos, 2000, pp. 146-148.

U En Ia traducción de García Gual: "hajo ia sombra de Ias que tienen el
poder", ed. cit., p. 147.

42LaJ troyallm, 424-429, trad. José Luis Calvo Martínez, Eurípides, Tm-

gedim lI, Madrid, Credos, 2000,p. 179.

43Lm JUpliefl1//eJ,403-408, trad. Manuel Fernández Galiano, Eurípides,

Tragedim áticOJy teballm, Planeta, p. 474.
« IMd., 438-442, ed. cit., p. 475.

.5 Teognis, Elegl'eJ, trad. Dorotea Wender, lÚJeas 421-424 (se tradujo Ia

versión en inglês).
46Plutarco, De Ia c!mrlatrmma, 503 C.
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Figuras mitológicas Taltibio

Tipos político-sociales amathes parreJÍastéJ

Figuras políticas implicadas [Cleofonte]
54Cuarta conferencia: 14 de noviembre de 1983.

55CE. Robert J. Jonner, Aspects of Atheuian Democracy, 1933 (capítulo IV:

"Freedom of Speech"); A.H.M. Jones, "The Athenian Democracy and its

Critics", Atheuian Democracy, Oxford, Basil Blackwell, 1957, pp. 41-72.

Ciuseppe Scarpat, Parrhesia, Storia de! termino e delle sua traduziolli i'1 Latino,

Brescia, Paideia Editrice, 1974, pp. 38-57.

56 Pseudo-Jenofonte, La repÚblica de los ateniemes, 6-9, trad. Orlando

Cuntifián Tufión, Madrid, Credos, 1984, pp. 299-300.
57Isócrates, Paz, 13, Discursos 11, trad. Juan Manuel Cuzmán Hermida,

Madrid, Credos, 1980, p. 13. En su "Tercera ftlípica" [341 a.C], Demóstenes del
mismo modo observa: "Pues haceos esta consideración: vosotros en los demás

asuntos estimáis que Ia libertad de palabra [parresía] debe ser tan igualitaria para

todos los que habitan en Ia ciudad, que hasta aIos extran jeros y aIos esclavos

habéis hecho partícipes de ella, y pueden verse entre vosotros muchos criados que

dicen 10 que quieren con mayor libertad que quienes son ciudadanos en algunas de

Ias demás ciudades; en cambio, Ia habéis desterrado completamente de Ias delibe-

raciones políticas. Luego, en consecuencia de esto os sucede que en Ias asambleas

estáis inmersos en la molicie y os dejáis adular prestando oído a todo 10 que vaya

enderezado a daros gusto, mientras que en Ia gestión de Ias asuntos yen el medio

de los acontecimientos os veis envueltos ya en los peligros más extremos", ~Con-

tra Filipo, tercer discurso, 3-4, Demóstenes, Discursos políticos y privados, trad.

A. López Eire, Madrid, Credos, 2000, pp. 44-45.

58Isócrates, Paz, 3, ed. cit., p. 10.

59Isócrates, Paz, 14, Ia traducción es de López Eire, y no Ia de Guzmán

Hermida quien usa "libertad de expresión" para traducir parresía. Acerca de Ia

parresía cómica, Werner Jaeger escribe: "En Ia comedia haIló el ,exceso de liber-

SENTIOO POSITIVO

Diomedes

autourgós

[Terámenes]

tad ar decido así, su antídoto. Se superó a sí misma y extendió Ia libertad de

pal~tra, Ia parresía, aun a Ias cosas e in~tancias que incluso en Ias constituciones
más libres son consideradas como tabú", Paideia: los ideales de Ia cultura griega,

México, FCE, 1962, p. 330.

60Isócrates, AeropagitUJ, 20, Discursos lI, ed. cit., p. 57.

61Platón, RepÚblica, VIII, 557a, trad. Comado Eggers Lan, Diálogos, IV,

Madrid, Credos, 2000, p. 405.
l 62

lbíd., 557b, p. 405.

63 CE. Demóstenes, Discursospolíticosy privados, trad. A. López Eire,
Madrid, Credos, 2000, especialmente, "Contra Filipo", III, pp. 41-67.

64 CE. Aristóteles, Ética Nicomaquea,1124 b 29; 1165 a 29; Polítiw, 1313
b 15; Retórica, 1382b 20.

65Aristóteles, Comtitución de los ateuiemes, 16, 5-6, trad. Manuela Carda

Valdés, Madrid, Credos, 1984, pp. 85-86.

66Aristóteles, Ética Nicomaquea, 1124 b 30: "y que hable y actúe abierta-

mente", trad. Julio Pallet Bonet, Madrid, Credos, 1993, p. 117.

67La letra griega X fonéticamente corresponde aproximadamente a Ia j en

espafiol y así se ha transcripto, se suele transliterar por kh, en fonética inglesa, o

ch, en Ia francesa. La palabra griega involucrada aquí es 'l'UXTt,psyjé, alma.

68Aristóteles, Ética Nicomaquea, 1124 b 7-9: "...no se expone aI peligro

por fruslerías ni ama aI peligro", trad. Julio Pallet Bonet, Madrid, Credos, 1993,

p.116.

69lbíd., 1124 b 34-35: "tampoco puede vivir de cara a otros, a no ser del

amigo, porque esto es de esclavos, y, por eso, todos los aduladores son serviles y

los de baja condición son aduladores", ed. cit., p. 117.

70lbíd., 1124 b 31: "tiene, en efecto, desparpajo, porque es desdefioso, yes

veraz", ed. cit., p. 117.

71Platón, Laques, 187 e3-188 c 3, trad. Carda Cual, Diálogos, I, Madrid,

Credos, 2000, p. 331.

72 Se ha traducido "rendición de cuentas" porque Foucault insiste en Ia

diferencia entre Ias metáforas ligadas a Ia "contabilidad", a "llevar un registro",

propias del examen no cristiano y Ias relacionadas con Ia instancia jurídica.

73En el Gorgias, 486 d, Platón escribe: "SÓCRATES: Si mi alma fuera

de oro, Calicles, (no crees que me sentiría contento aI encontrar alguna de esas

piedras con Ias que prueban el oro, Ia mejor posible, a Ia que aproximando mi

alma, si Ia piedra confirmara que está bien cultivada, yo sabría con certeza que me

hallo en buen estado y que no necesito otra comprobación? CAL! CLES: (Y por

qué me preguntas eso, Sócrates? SOe.: Voy a dedrtelo. C~eo que ahora, aI
encontrarte a ti, he encontrado tal hallazgo. CAL:.{Por qué? SOC.: Estoy seguro

de que, en 10 'que tú estés deacuerdo conmigo sobre 10 que mi alma piensa, eso

es ya Ia verdad misma. Pues observo que el que va a hacer una comprobación
suficiente sobre si I.In alma vive rectamente o no, ha de tener tres cosas que tú

47lbíd.

48 Plutarco, De Ia educación de los ni1ios, 11 c, trad. Alberto Medina

Conzález, Obras morales y de costumbres, Madrid, Credos, 1987, p. 73.
49lbíd.

50Platón, Cartas, VII, 336b, trad. Margarita Toranw, Madrid, Instituto

de Estudios Políticos, 1954, p. 79.

51Jenofonte, Ecollómico, trad. Juan Zaragoza, Madrid, Credos, 1993, capí-
tulo IV.

52lbíd., Capítulo XXI.

53De acuerdo con el esquema de Foucault, Ia sucesión de oradores debe

situarse de Ia siguiente manera:
Parresía
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tienes: ciencia, benevolencia y decisión para hablar [napp11<rla],trad. J. Calonge,
DiálogoJ,lI, Madrid, Gredos, 2000, p. 85.

74Platón, LaqueJ, 188c4-189a3, trad. Garda Guai, DiálogoJ,I, Madrid,
Gredos, 2000, p. 332.

7SPIatón, Ba7lque/e, 221a-b; LaqueJ, 181b, 18%.

76 Piatón, LaqueJ, 188e-189a, trad. García Guai, DiálogoJ, I, Madrid,
Gredos, 2000, p. 332.

77C( Platón, Apología, 21a-23b; 33c.
78Ibíd., 33b.

79PIatón, LeyeJ, VIII, 835c.

80Qyinta conferencia: 21 de noviembre de 1983.'

81 C( M. Foucault, Le Jomi de Joi, 67-68; Cora E. Lutz, MUJ07liUJRufiu,

14 sS. (C( también Foucault, Curso del 27 de enero de 1982, primera hora, L'

herlllellé7l/iquedu J/ye/, París, Gallimard, 2001, pp. 121-143.)

82 Cf. B.L. Hijman, AJN:eJÍJ:NO/eJ 071Epic/e/uJ' Educa/io/lal SYJ/elll,

Wijsgerige teksten en studies, 2, Assem, Van Gorcum, 1959: (Cf. AJ.

Festugieres, Epicuro y JUJdioJeJ, Buenos Aires, EUDEBA, 1966, especialmente

el capítuio III: "La amistad epiaírea", pp. 23-31.)

83Philodemus, nq>l napp~, Ed. A. Oiivieri, Leipzig, B.G. Teubneri,
1914.

["obdpov ~b1'õ mxpptpÍ.ll. Kí:\JOOvoc;ô€ 11roõ KoopoUôW'}'VOXJIÇ].La parresía
es d signo de Ia libertad; pero el peligro está en discemir Ia ocasión correcta". C(

Diels, Die Fragme1l/e der VOJoJra/iN:er,vo1. 1, p. 190.
89C( Aristóteles, Política, 1324 b 29.

90 C( Dewitt, Norman, «Organization and Procedure in Epicurean

Groups", "Epicurean CO/l/uhemium" y EpicuruJ alld HiJ PhiloJophy [capítulo V:

"The New Schooi in Athens"]; Gigante, MarcelIo, "Hlodemo sulIa libertá di

parola" y "Motivi paideutici nelI' opera f1lodemea sulIa libertá di parola"
91Philodemus, nq>l~, Fragmento 36,17; c( Foucault, Le Somi de

Joi, p. 67.

92C( Diógenes Laercio, op. ci/., VI, 2.

93 Cf. Farrand Sayre, Dioge/leJ o/ Si/lope, A S/udy o/ GreeN:CY7liciwI,

Baltimore, J.H. Furst Co., 1938.

94Luciano, LOJfUgitivOJ (se traduce Ia versión citada en el texto), trad. de

A.M. Harman, The Worh o/ Lucia7l, vo1. 3, Cambridge & London, Harvard &

Heinemann, 1962, (Loeb CIassical Library), p. 116. En Ia trad. de Federico

Baráibar, dice: "Toda Ia ciudad está lIena de sus bribonadas y, sobre todo, de Ias de

ios que preciándose de Diógenes, Antístenes y Crates, militan bajo Ia ensefia del

perro", DiálogoJ-HiJ/oria verdadera, México, Porrúa, 1983, p. 151.
9S C( Juiiano, "Contra los cínicos incultos", DiJcurJoJ VI-XII, trad. José

Garda BIanco, Madrid, Gredos, 1982.

96Luciano, "Sobre Ia muerte de Peregrino", Obrm m, trad. Juan Zaragoza

BotelIa, Madrid, Gredos, 1990.

97C( Scarpat, Giuseppe, ParrheJia, S/ona dei /erllli/lo e delle Jue /raduzi07li i/I

La/i7l0; Brescia, Paideia Editrice, 1964, pp. 62-69 [La parrheJia cinica].

98CF. Dión de Prosa, IX, «Diógeries o Discurso ístmico", 10-13, DiJcurJoJ,

l-XI, trad. Gaspar Morocho Gayo, Madrid, Gredos, 1988, pp. 428-429.

99Ibfd., 22, p. 432.

100Cf. Diógenes Laercio, op. ci/., VI, 46,69; Piutarco, "Stoic Self-
Contradictions", 1044 b.

101Aristóteles, Re/órica, lII, 10, 1411 a 24: "...y el Cínico, comidas de
camaradas a Ias tabemas de Atenas."

102C( Jones, Christopher P., The Roma71 Wor/d o/ Dio ChryJoJ/om, Cam-

bridge, Harvard University Press,1978.

100Dión de Prosa, «De Ia realeza, IV", 8-10, DiJcuTJOJ,I-XI, ed. cit., p. 254.

104Ibídem, 14-15, ed. cit., pp. 256-257.

105Ibíd., 61-64, ed. cit., pp. 271-272.

106Ibíd., 58-59, ed..cit., pp. 270-271.

107Olímpide es Ia madre de Alejandro.

108Ióíd., 18-20, ed. cit., p. 258. (Éste es un' ejempio de parresia en su

acepción en castelIano, i.e., de ia figura retórica por Ia cual aiguien dice algo que

es injurioso pero al mismo tiempo, y fundamentalmente, es un halago.)

84Ct: MarcelIo Gigante, "Philodeme: Sur Ia liberté de parole", Ricerche
Filodelllee,Napoli, Gaetano Macchiaroli Editore, 1969, pp. 41-61; trad. francesa:
Actes du VIII Congrés (París, 5-10 de abril de 1968), Association Guillaume
Budé, París, Société d' Édition "Les Belles Lettres", 1969, pp. 196-217; "Motivi
paideutici nelI' opera fuodemea sulla libertà di parola" Cr07lacheErrola7leJi,4,1974,

38-39; y "Philosophia Medicans' in Filodemo", 5, 1975, pp. 53-61.

85 Gigante escribe: "Las características que distinguen Ias 'tÉx;vOtl

cnoxac:m.Kat (artes conjenuales) como Ia medicina y eI arte deI navegante en

Aristóteles son Ias mismas que Ias que en Zenón-Filodemo defll1en Ia parresía",

~Philodeme: Sur Ia liberté de parole", ed. cit., p. 206.

86Enla É/ica Nicolllaquea, Aristóteles escribe: "Pero convengamos, primero,

en que todo 10 que se diga de Ias acciones debe decirse en esquema y no con

precisiól},pues ya dijimos al principio que nuestra investigación ha de estar de
acuerdo'con Ia materia, y enIo relativo a ias acciones ya ia conveniencia 110hay
nada estabiecido,como tampoco en 10que ataíÍe a Ia salud. Y si tal es ia nanualeza
de una exposición general, COI1mayor razón Ia cOllcemiente a 10 particular será
menos precisa, pues ésta 110eae bajo el dominio de ningún arte ni precepto, sino
que los que actúan deben considerarsiempre 10que es oportuno [~ 'tOu K<X1.pOv],

como ocurre en el arte de Ia medicina y de ia na,..egación", É/. Nic., 11O4a-10, trad.

Julio Pallí Bonet, Madrid, Gredos, 2000, pp. 54-55.

87C( Foucault, Michel, L' UJagedeJplaiJin, pp. 68-70.

88 EI fragmento 226 de Demócrito también asocia parresía con knirór.
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109 CE. Dión de Prosa, V discurso: "Mito africano~, DiscursOJ.ed. cit., pp.
303-308.

110 Dión de Prosa, "De Ia realeza, Ir, 73-74, Discursos, ed. cit., pp. 274-275.

111 Ibíd., 77-78, ed. cit., pp. 275-276.
112Ibíd., 24-25, ed. cit., pp. 259-260.

113CE. Vandenbroucke, François, "Démon~, Dic/io1l1zairede Spiri/ualifé,

vol. 3, 1957; cols. 141-238.

114Sexta y última conferencia, 30 de noviembre de 1983.

115Plutarco, "Cómo distinguir a un adulador de un amigo~, trad. Alberto

Medina Conzález, Obras morales y de cos/umbres, Madrid, Credos, 1987, vol. 1,
261-395.

116 Ibíd.,49 a-b, ed. cit., pp. 201-202.
117Respecto de Ias estrategias que emplea el adulador para disímular su

I

verdadera naturaleza, Plutarco escribe: "Pero de todas sus cosas Ia más hábil es

que, dándose cuenta de que Ia franqueza (parresía) se dice y se piensa que es el
lenguaje propio de Ia amistad, así como cada ser vivo tiene su propía voz, y que,
en cambio, Ia falta de franqueza es enemíga e innoble, ni siquiera a ésta deja sin
imitar, sino que, igual que los cocineros hábiles usan jugos amargos yespecías
fuertes para quitarle a Ias cosas dulces 10queempalaga, así los aduladores aplican
u~a franqueza falsa e inútil, y que actúa como si fuera un parpadeo, un cosquílleo
y nada más. Por esta razón, pues, este hombre es difícil de descubrir, como
aquellos animales que son capaces de acomodar su color a los arbustos y aIos
lugares que hay junto a ellos. Y, puesto que aquél engana y se oculta en Ias
semejanzas, nuestro trabajo es descubrírlo y desnudarlo con Ias diferencias, pues
"está adornado con colores y formas extranas, como dice Platón, a falta de Ias
propias.~ [Fedro,239 d]~, Ibíd. 51 C-D, ed. cit., pp. 207-208.

1lR Plutarco, "Cómo distinguir a un adulador de un amígo~, 52 A-B, ed.
cit., p. 209.

119Foucault discute el "renuncíamiento de sí~ cristíano en el contexto de

Ias verdaderas oblígaciones cristíanas: "(Qlé acerca de Ia verdad como deber en
nuestras sociedades cristianas? Como todo el mundo sabe, el cristianismo es una

confesión. Esto significa que el cristianismo pertenece aripõffiuyp?eC1sode
";êIrgiól~'las que ímponen obligaciones de verdad a quienes Ias practican. Tales
obligaciones en el cristianismo son numerosas. Por ejemplo, está Ia obIigación de
tener como verdaderas un conjunto de proposiciones que constituyen el dogma, Ia
obIigación de tener ciertos libros como fuente permanente de verdad, y obIiga-
ción de aceptar Ia decísión de ciertas autoridades en materia de verdad. Pero el
cristianismo requiere otra forma de oblígacíón a Ia verdad. Todo eI mundo en Já

\, c'ristiandifêl-tíene7:1aêIJe; de explorar quién es, qué está pasanao deiitrõ de sí
mrsmo, Ias faltas que ha podido cometer, Ias tentacíones aIas que se expuso. Más

I aú'fi:IToo eTffiüíidõescl obligado a decide esas cosas a ótfã geíi'i:e,.y de este~modo
dar testimonio contra sí rnismo.

"EstOS dos conjuntos de obligaciones -aquellas respecto a Ia fe, ellibro,

el dogma, y aquellas respecto aI sí, el alma y el corazón- están ligados uno aI
otro. Un cristiano necesita Ia luz de Ia fe cuando intenta explorarse a sí mismo.

Inversamente, su acceso a Ia verdad no puede concebirse sin Ia purificación del

alma (...) Me gustaría subrayar que el descubrimiento cristiano del sí no J"evela. -". ." - . ..
aI sí como una ilusión. Da lugar a una tarea que no puede ser sino indefmida..

"E"sta tarea tiene dos objetivos. Primero, está Ia tarea de despejar aI ánimo de

todas Ias ilusiones, tentaciones y seducciones que pueda tener y descubrir Ia

realídad de 10 que está sucediendo en nosotros mismos. Segundo, uno tiene que

líberarse de todo apego a este sí, no porque el sí sea una ilusión sino porque el
sí es demasiado real. Cuanto más descubrimos Ia verdad acerca de n<2s.otros. . -- --- - .
m1smos, mas tenemos gue renunClar a nosotros m1smos; y cuanto mas quere-- -. - -- - - ~
mos renunciar a nosotros mismos, más necesitamos traer a Ia luz Ia realídad de
nosotros mismos. Esto es 10que podríamos llamar Ia espiral de Ia formulación

de Ia verdad y el renunciamiento a Ia realidad que está en el corazón de Ias
técnicas de sí cristianas." ["Sexualíty and Solítude~, London Review of Books,

vol. IIl, n° 9, 21 de mayo-3 de junio de 1981, p. 5] (se ha traducido el original,
Ia conferencia fue dictada en inglés.)

120Caleno, "The Diagnosis and Cure of the Soul's Passions~!Diagnóstico

y cura de Ias pasiones del alma!"; trad. Paul W. Harkíns, On lhe Passionsand
Errorsof/he Soul, Ohio State University Press, 1963, pp. 31-33.

121Ibíd., 32-36; cf. Michel Foucault, Le Soucide soi, 65-92, 72.
122CE. Musonio Rufo, "On training" [mop1.àaKrtaEOOÇ],53-57: Epicteto,

Diser/aciones, IIl, 12; Foucault, Michel, His/oria de Ia sexualidad, 3. Le Souci de

soi (capítulo lI: "La cultura de sí"): La entrevista "Sobre Ia genealogía de Ia étíca~,

Dreyfus & Rabinow, Michel Foucaul/: Más aliá dei es/ruc/uralismo y Ia hermenéu-

fica, pp. 261-286; Hadot, P., Exercises spiri/uels e/ philosophie antique, París,

Études augustiennes, 1981.
123Séneca, "Sobre Ia ira~, IIl, 36. Se transcribe Ia traduccíón de Juan

Mariné Isidro, Diálogos, Madrid, Credos, 2001, pp. 159-160.
124Cf. FoucauIt, Michel, His/ona de Ia sexualidad, 3. La inquietud de sí, p. 77.

125Ibíd., pp. 77 Y ss.
126"Examino toda mi jornada~, en Ia traducción de Mariné Isidro.

127Séneca, "Sobre Ia tranquilidad del espíritu~, 1-3, traducción de Juan

Mariné lsidro, Diálogos, Madrid, Credos, 2001. La cita corresponde a Ia p. 225.

(En esta versión mzimus se vue1ca por "espíritu~ aunque sería preferible "ánímo~,

que es usual en espanol. En Ia traducción inglesa que maneja Foucault dice

siempre mind.)
1.211Séneca, "Sobre Ia tranquilidad del espírÍtu~, 3-5, op. cit., pp. 225-226.

129Ibíd., 5-10, pp. 226-227.

130 Ibíd., I, 10-13,. pp. 227-228.
131 Ibíd.. 1,13-17, pp. 228-230.
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132Epicteto, DÍJertaciollespor Arriallo, Libro lU, XII, 14-16, trad. PaIoma

Ortiz Garda, Madrid, Gredos, 1993, p. 299. .
133 Cf. Foucault, MicheI, "Sexuality and Solitude", ed. cit., p. 6.
134La paIabra utilizada es proaíresis, en inglés se traduce habitualmente por

moral purpose, y en Ia traducción francesa de Souilhé se vertió como perS01l11e

morale. La traducción por aIbedrío pareciera estar demasiado ligada aI pensamien-

to. cristiano, aunque es Ia tradicional en espano1. Literalmente significa
preeIección, y podríamos proponer eIección propia.

135Ibídem, IlI, VIII, 1-5, ed. cit., p. 288.

136lbíd., IlI, IlI, 14-16, ed. cito pp. 274-275. Cf. Foucault, MicheI, Le

Souci de soi, ed. cit., pp. 79-81; "Sobre Ia geneaIogía de Ia ética", ed. cit., p. 268.

137Cfr. Epicteto, Disertaciolles, Libro I, XV, 2: "AI iguaI que Ia materia deI

arquitecto es Ia madera y Ia deI escultor eI bronce, así Ia propia vida de cada uno

es Ia materia deI arte de Ia vida.", op. cit., p. 103.

I

138Plutarco escribe: "Vn buen plan, ~e parece (...) es eI que siguen los
pintores: ellos examinan sus producciones de tiempo en tiempo antes de termi-
narlas. Hacen eso porque, aI distanciar su mirada y aI inspeccionar su trabajo a
menudo, son capaces de formarse un juicio fresco y uno que es más idóneo para
medir, pese a aIguna ligera discrepancia, que Ia familiaridad que contemplación

I ininterrumpida les concedería. ["Sobre eI control de Ia ira", trad. W.C. Hembold,
I 452f-453a](Se traduce Ia versión citada.)

139Cf. Foucault, MicheI, El usode losplaceres,pp. 16-19.
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