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Abstract
roug e ud o e cororal dimenion o ocial lie, i 
i oile o enerae ino cerain a o organizaion and 
structuration of subjectivity in the di erent historical stages and 
the di erent cultural contexts in which man inhabitates. In general 
terms, we can di erentiate two subperiods of modernity: simple 
or earl moderni, and econd or lae moderni. e ei 
a guide our aer, and ic i aed on a numer o ocial 
eorie uc a arim, coanali and orucuralim, 
i a e a in ic e od i conruced in ee o 
subperiods of modernity are clearly di erent, and thus their 
speci cities need to be strongly delineated in order to achieve a 
deeer underanding o a dimenion o ocial lie.
e ors

trocci a probea

a cororalidad e una dimenin clae, aunue a ece demaiado dada or enada, 
de la ida ocial.  arir de u eudio e oile, or eemlo  ara el cao reene, 
ilumrar ciero modo de organizacin  erucuracin de la ueiidad en la diera 
eaa irica, aí como en lo diino coneo culurale or lo ue araiea el 
omre.  concreamene, no inerear en ee raao indagar en la relacione enre 
cuero  modernidad, enendiendo a ea lima no a como un nico eríodo omogneo, 
ino como una era de larga duracin denro de la cual in emargo ueden oerare 
udiiione ue correonden a mlile cliae. n rmino generale, odremo 
dierenciar do grande ueríodo en la modernidad: la modernidad imle o rimera 
modernidad,  la egunda modernidad o modernidad ardía, cada uno de lo cuale er 
caracerizado en dealle m aao. a iei ue guía nuero ecrio,  ue e aoa en 
una erie de eoría ociale como el marimo, el icoanlii  el oerucuralimo, 
e ue la orma de conruccin de la cororalidad en lo do ueríodo moderno 
es claramente distinguible, y que por ello es necesario indagar en sus especi cidades 
reecia ara alcanzar una comrenin m caal de dica dimenin de la ida ocial.

Cororali earl moderni lae moderni  
aceim conumerim ideolog.

93-107



Eugenia Fraga 95
a corporalia moerna, entre el ascetismo  el consumismo. ecturas maristas, 
psicoanalticas  postestructuralistas

En primer lugar, entonces, deberemos de nir qué entendemos por corporalidad. Si bien 
se requerirá llegar hasta el nal del trabajo para acabar de completar su conceptualización, 
partiremos aquí del supuesto de que el cuerpo debe de nirse en dos niveles: por un lado, un 
cuero e un conuno de rcica or oro, un cuero e un conuno de idea. n el niel 
práctico, a rmamos, con Marcel Mauss (1979), que ninguna de las formas en que llevamos 
a cao la aciidade íica denominada cnica cororale e dicada de anemano 
por la siología, sino que éstas han sido aprendidas culturalmente. Sin embargo, en el 
niel ideolgico, conaamo ue en general ea orma on iida como mecnica  
auomica,  no como deendiene de un arendizae o imoicin ue la moldea. o 
iene ue er con ue, uamene, al cuero e lo iene an incororado ue reula diícil 
pensarlo desde fuera. Como explica Michel Foucault (1988), el cuerpo siempre fue objeto 
de oder  de conrol, ero no iemre del mimo modo: eclaiud, aallae, aceimo  
dicilina on alguna de la orma irica de maneo de lo cuero. n aricular, la 
ociedade moderna dede u comienzo icieron uo de la dicilina, ucando oler 
umio  dcile, a la ez ue ile  roducio a lo cuero.  decir ue la dicilina 
e un modo de conrol ue e olíico  econmico imulneamene. a noedad de ea 
orma de oder, en conraoicin a la orma anigua, e ue el conrol e da a ra de 
la igilancia, ue no eerce a una iolencia íica direca ore el cuero, ero ue reula 
ano m eecia ue a: lo cuero aora reonden in neceidad de caigo ni de 
una orden elícia, orue a an ido dicilinado ara acuar de deerminada manera. 
El control moderno, entonces, tiene que ver con la e cacia de ciertos movimientos, con 
un anlii minucioo de aciidade, con una racionalizacin dealladíima de eacio  
tiempos, que tienen como consecuencia la construcción de las especí cas subjetividades 
moderna. 

Esta explicación se corresponde con la que realiza Zygmunt Bauman (2000) de la 
imera eaa de la modernidad, ue corre aroimadamene enre el renacimieno -iglo 
XVI- y la posguerra -siglo XX-, y a la que denominará "modernidad sólida" precisamente 
por el alto grado de in uencia de las instituciones disciplinarias en la organización de 
una ueiidad rígida, erica,  con ello, de una idenidade redeerminada. ara 
el auor, el ee cenral de ee rimer ueríodo moderno e la ica del raao, 
de nida en torno al esfuerzo y la meritocracia, la prudencia y el cálculo, fuentes de la 
educacin  la ciilidad,  ue dan or reulado una cororalidad acica1. n camio, 
a arir aroimadamene de la egunda miad del iglo , no adenramo en la 
modernidad líuida, aí auizada or la decomoicin de la anigua iniucione 
dicilinaria,  con ello, de la uere deerminacin ue ella enían en la conruccin de 
la ueiidade. l ee de ee egundo eríodo e la eica del conumo, ue gira en 
orno a una nuea erie de alore: el gao, el imulo, la ueda del goce, la creciene 

1 Sobre la relación entre el modo de vida ascético y la cosmovisión católica y especí camente protestante, 
remitimos al ya clásico trabajo de Max Weber (1999), cuya tesis central es que la imposibilidad de saber a 
ciencia ciera la aceacin o el recazo de la roia alacin deu de la muere lle a lo racicane 
de ciera religione occidenale a enconrar en la dedicacin al raao  en la urein del lacer ara 
garanizar el aorro la ae ore la ue udo dearrollare iricamene la acumulacin caialia.
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imorancia de la inmediaez, la ugacidad de lo lazo ociale2. De aquí, nalmente, 
también se deriva una nueva forma de la corporalidad. Pierre Bourdieu (1988) es claro 
al morar cmo el aiu conemorneo, auel conuno de dioicione cororale 
e incororada, e caraceriza or imoner el deer del conumo, amin denominado 
edonimo imeraio, el cual e encuenra en uere conrae con el aneriormene 
egemnico rigorimo acico.

Es así como Gilles Deleuze (1990) distingue a la modernidad tardía a partir de la 
ranicin de la ociedade dicilinaria oucauliana a la ociedade de conrol. a 
no e moldean ioolíicamene lo cuero de lo ueo, ino ue aora e modulan 
rincialmene u mene,  or ello la cororalidad ueda lierada ara enregare 
al goce maerial. dem, mienra ue la dicilina e imone en eacio cerrado  
iemo egmenado -e decir, en iniucione uere,  íicamene en el mio 
roducio-, el conrol e lama en eacio aiero  iemo mlile -e decir, en la 
conancia de la ida coidiana, incluo en la aciidade conumida olunariamene 
or lo ueo-. a ociedade conemornea, enonce, e rigen or una economía 
olíica undada en la comeencia enre ariciane, cuo ncleo on la emrea, 
el mareing, lo ericio, la inormacin, la ecnología: lo ueo a no on conceido 
como cuero ue raaan ino ue u maerialidad e eaora en la irualidad de lo 

ujos nancieros y las cifras crediticias. l oder, or u are, a no uede eudiare a 
niel macroíico, e decir, como una erie de roceo grande  omogneo, ino ue 
debe abordárselo microfísicamente, en sus dimensiones in nitesimales y en sus líneas de 
uga. uego de ea inroduccin, no dedicaremo a roundizar en cada una de ea 
orma moderna de la cororalidad, a arir de una mirada ingular ue comine la 
erecia maria  la icoanalíica, ueremene reocuada or la maerialidad de 
lo cuero  or u coado aciudinal, reeciamene.

2 También aquí podemos ver la conexión entre la subjetividad y el nuevo régimen capitalista. Como a rma 
Gilles Lipovetsky (1986), se trata de un régimen de seducción que "construye nuestro mundo y lo remodela 
en un proceso sistemático de personalización que consiste esencialmente en multiplicar y diversi car la 
oera, en rooner m ara ue uno decida m, en uiuir la uecin uniorme or la lire eleccin, la 
omogeneidad or la luralidad, la aueridad or la realizacin de lo deeo.

3 En palabras de Vázquez García (2005), y desde una mirada bourdiana, el habitus contemporáneo puede 
conceire como un erdadero nueo eo. e eo, adem, e edonia, en ano imone el deer 
del lacer, de la ereiidad  de la ida ana, imeraio ue goza de un reconocimieno cada ez m 
dilaado.

4 Esto es concordante con la tesis avanzada por Luc Boltanski y Éve Chiappelo (2002) respecto del 
nueo eíriu del caialimo, en u aricular uea al día de la clica correlacin eeriana enre 
la modernidad y su ethos cultural. Según los autores, la ideología contemporánea, fundada en el ideal 
de la gran empresa globalizada y exible, es la que, presentando a ésta como más autónoma, segura y 
confortable, permite justi car las nuevas formas de reproducción del capital.
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ectras aristas

Karl Marx (1969) a rma que no se puede producir nada si no es a partir de algo dado, 
e decir, ue no a raao oile i no a una maeria ore la cual raaar. n ora 
alara,  dado ue el raao e la aciidad umana or anonomaia, la nauraleza e 
la maerialidad ue ineriene en oda aciidad umana: la nauraleza e, de ee modo, 
una uere de coninuacin inorgnica del cuero omre, con lo cual e coniere en el 
rimero de u medio de roduccin. n ee marco, el auor dir ue cada acualizacin 
del raao imlica neceariamene u oeiacin: cuando la aciidad del omre 
-ue or ello e aciidad ueia-, e eeciiza, deiene oeo.  no lo orue u 
roduco ueda encarnare en un oeo, ino en un enido m roundo, orue a la 
ez ue el omre e realiza, realizando la aciidad ue le e roia, ierde en el mimo 
roceo u umanidad, al oeualizare. l omre ue raaa e ranorma aí en u 
roduco, orue l e el euialene de u uerza de raao,  orue u ueriencia 
deender de u alario, euialene al roduco mimo de u raao. a e la raíz del 
raao enaenado, al cual ar reerir mediane do nocione alernaia. or un lado 
alar del eraamieno, ue e el no-reconocimieno de lo ue deiera er conocido 
or oro, de la alienacin, ue e la conciencia de aer erdido lo roio. mo 
conceo remien a un roceo irreocale, ue iene inicialmene do dimenione: una, 
el aleamieno or are del raaador del roduco de u raao -aleamieno orzado, 
a ue el roduco le e reirado  reemlazado or un alario-,  do, la aaricin del 
roduco como algo oil rene al raaador -a ue e encuenra imedido de erciir 
dico roduco como roio, lo ercie como aeno-. ero eie una ercera dimenin, 
 e ue el raaador mimo, al reenare como oeo en el mercado de raao, e 
coniere l mimo en roduco: u cuero deiene mercancía. n una cuara dimenin, 
el auor muera cmo la enaenacin roduce odo un mundo aarene: el omre a 
no e iena como are de un colecio -u er genrico, la umanidad-, ino como un 
objeto aislado y cuanti cable, que debe enfrentarse a los demás para sobrevivir. De todo 
lo anerior e conclue ue el cuero del raaador en la modernidad caialia e un 
cuero ailado, rerimido, de-ueiado, aio: un cuero ue e un mero medio ara 
otros nes, sean éstos propios -como la reproducción de la existencia- o ajenos -como la 
reroduccin del caial-.

Pero Marx (1969) también analiza la otra cara de la modernidad: no ya el trabajo 
sino el capital. A rma que la ciencia por excelencia de la época, la economía política, es 
ano la ciencia de la induria  de la riueza como la ciencia del renunciamieno, de 
la riacione  del aorro. a imagen ideal del omre ue ella conrue e la de 
un omre aaro, uurero, acico ano como roducor5. Su moral es doble: para 
ue aa acumulacin dee aer oriedad. ado el eco de ue ara reroducire, 
el iema caialia reuiere crear  recrear ereuamene neceidade noedoa, 

5 Así, dice Marx: "El renunciamiento a sí mismo, el renunciamiento a la vida y a todas las necesidades 
umana, e u ei rincial de la economía olíica. Cuano meno come, ee  comra liro 
cuano meno a al earo, al aile, a la aerna cuano meno iena, ama  eoriza cuano meno 
cantas, hablas y haces esgrima, etc., más ahorras" (Marx, 1969b: 147. Aclaración entre corchetes propia).
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para justi car así la producción que lo sostiene y, en el mismo movimiento, asegurar 
ue la roduccin ea aorida or el conumo, lo ueo e en oligado a odo 
tipo de "sacri cios" para alcanzar ciertos niveles de "goce", los cuales a su vez conducen 
a ciero grado de ruina econmica o, al meno, de deendencia. el mimo modo, 
ara eiar la crii or acumulacin, lo caialia deen concenrare nicamene 
en la roduccin de lo il, ero al acerlo, roducen imulneamene un eceo de 
olacin inil aralelamene, el alario ue auel ague e reducir al euialene a 
lo iene ile, lo mínimo indienale ara la reroduccin de la uerza de raao, 
mienra ue u acumulacin le ermiiría el deilarro, al ue in emargo no dee 
omeere orue acaaría en el olo oueo de la erucura de clae. n rmino 
econmico, la ganancia lo e oiene mediane el raao,  dee er uea al ericio 
de m raao an -mediane la reinerin del caial-  no del uuruco irreonale: 
en alara del auor, el dirue caialia e ecundario reeco a la roduccin, dee 
uordinare a ella ara oder ereuare en el iemo, con lo cual e un goce calculado. 
a imorane concluin a la ue arriamo enonce e ue, dede ea erecia, el 
cuero del ueo caialia e amin un cuero rerimido: a ear de conar con lo 
elemeno neceario ara enregare al lacer, no uede acerlo i reende reroducir 
no sólo ya su existencia material sino su posición social dominante. Sin embargo, como 
no muera la ioria, la roduccin caialia conduo a alo niele de, or un lado, 
reinerin en la roduccin -or lo cual lo iene roducido aumenan en canidad 
pero también se diversi can-, y, por otro, posibilidades de consumo -lo cual genera un 
aumeno de demanda , con ello, m aumeno en la roduccin-. or eo, aunue la 
ueiidad originaria de lo omre moderno aa ido acica o aorraia, el ciclo 
de crecimieno acaecido deria en un eilo de ida conumia, ueo ue la eleología 
de odo iema e u auo reroduccin6. aralelamene, enonce, odemo concluir ue 
el conumo como ee ariculador de la eaa ardía de la modernidad e elica or la 
lgica inerene al caialimo acico mimo, rago undamenal de la modernidad dede 
u comienzo.

ectras psicoaaticas

Sigmund Freud (1993a), por su parte, a rma que el aparato psíquico humano se 
erucura a arir de un oeio de aiaccin, or lo ano e en ea direccin ue 
dicurre la energía íuica: de la ercecin a la accin. l aarao íuico e coniue 
or el conuno de la uella mnmica, alguna de la cuale e uican en el reconciene 
-por lo cual pueden asomarse a la conciencia sin mayores di cultades-, y el resto se ubican 
en el inconciene. a lima e encuenran der de una arrera de rerein ue 
supone una resistencia -creada socialmente, y que puede identi carse con la moralidad 
de una ociedad- rene a la oiilidad de ue dica uella mnmica algan a la 

6 e eco, como elica ar uno a riedric ngel, el rago de crear nuea neceidade a arir de la 
aiaccin de neceidade reia, e roio de odo ueo, indeendienemene del modo de roduccin 
del que se trate. Es éste un rasgo universal del ser humano desde el inicio de su historia. A esto re ere el 
"segundo presupuesto" del desarrollo histórico humano explicitado en dicho libro (Marx y Engels, 1968).
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super cie conciente. Las representaciones que se ubican en el inconsciente, se encuentran 
aí negada or la conciencia. or ello, en el cao de ue logren araear la arrera 
de la rerein, lo arn a coa de aarecer como recazada o criicada en rmino 
lingüísticos. Podríamos a rmar, entonces, que este es el modo particular en que se amplía 
el eacio de la conciencia: a arir del ingreo de lo rerimido como negado. orue como 
dice el auor, la negacin ermie la enunciacin de la oma de conciencia de la rerein, 
ero in ue el ueo acee el conenido de lo enunciado. reud ala de un origen 
irico-genico del enmeno de la negacin. e algn modo, la negacin earía en el 
origen mismo del pensar, del lenguaje, del juicio y de la conciencia. Al re exionar sobre 
el "yo temprano" -propio de los niños muy pequeños-, a rma que éste se encuentra en un 
mundo eerno o no-o, olado de oeo a lo ue el o e enrena. l o emrano 
e muee rimariamene or el rinciio del lacer, ue le dica lo ue le agrada  lo ue 
no de ee mundo circundane. nonce, el o aca de modo ue lo ue le agrada lo uiere 
denro de í mimo, a la ez ue ucar eular uera de í odo auello ue no le 
agrade. Si bien este proceso, denominado "juicio de atribución" -por la atribución afectiva 
de un alor oiio o negaio a lo oeo del mundo eerno- e manea en un niel de 
lenguae ecluiamene cororal, odría enendere a la negacin como el euialene 
lingíico de la eulin íica de lo malo.  decir, ue una ez ue el o aduiere la 
caacidad de lenguae eralizale, a la ez ue ueda coniuido u aarao íuico 
en orno a la arrera de la rerein moral, e moer en el mundo de modo al ue lo 
aceale er lo acceile a la conciencia  lo oile de er ereado in m, mienra 
ue lo inaceale -iemre moralmene alando- er manenido del lado inacceile 
del aarao íuico. , en el cao de ue dico conenido dea alir a la luz, lo ar en la 
orma de negacin, ue no ería ino oro modo de eularlo o deacere de l.

e nueo auí el cuero del omre aarece como un cuero rerimido -or la arrera 
moral del inconciene,  or el mecanimo de negacin-, ero e raa de una rerein 
ue in emargo e mona ore la ae de una cororalidad moida or el rinciio del 
lacer. ara coninuar el argumeno, deeremo en ee uno acer una digrein: la 
palabra "mater", "madre" en latín, es el núcleo signi cativo de la palabra "materialismo", 
ue iene acendencia eimolgica en la rimera. o imlica ue el elemeno maerial del 
maerialimo, e decir, la maeria, reula indiociale de la eeriencia enile maerna 
 de la uella -mnmica, ero amin carnale- ue ea dea en cada ueo. Con 
esto nos referimos a lo que Freud (1993b) denomina el "proceso primario" que vive todo 
omre como eeriencia de comleiud aecia durane el iemo ue e aloa en el 
ienre maerno. ico roceo rimario reula rolongado luego del nacimieno, cuando 
el o emrano e muee nicamene or el rinciio del lacer, ue le dica incororar 
a u er odo lo ueno o agradale,  a eular de í odo lo malo o dilacenero. 
dem, e nueamene la madre -e decir, uienuiera ue ocue el lugar de la madre 
ara cada nio- la encargada de aiacer la neceidad maerial rimigenia de odo ueo: 
el amre.  no e un dealle menor el eco de ue la neceidad ica de odo ueo 
e aiaga con el cuero. ora ien, como emo io, la emergencia de la ociedad 
de conumo imlica cieramene una eecie de reorno de lo ueo a auello ue al 
coniuire como ale dean de lado: el goce enile de la coa maeriale, goce ue, 
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en ano enile, e cororal. odemo concluir enonce ue el aceimo roio de la 
modernidad emrana e condice con el uncionamieno rígido de la rerein moral ore 
lo imulo del cuero umano, mienra ue el edonimo ue ire de undameno a la 
modernidad ardía reonde a ciero niel de lieracin de auella arrera. or uueo, in 
emargo, ea ranormacin no e de ningn modo el roduco de una deciin conciene, 
olunaria  racional or are de lo omre,  amoco uede decire ue e rae de 
un logro puramente positivo en términos de "libertad" o algún valor semejante. Según la 
erecia ue adoa ee raao, lo odemo creer ue la nuea orma de ueiidad 
reonde a la eneracin inconciene de una nuea orma de dominacin moderna8.

ectras postestrctraistas

uello ue de manera mu general odemo denominar eoría oerucuralia, 
e conru, enre ora coa, a arir de una cominacin mu aricular de la mirada 
maria  la mirada icoanalíica. or ello no inerea aora indagar en lo aore ue a 
las cuestiones que venimos revisando hizo Louis Althusser (1979), sobre todo en torno a la 
rolemica de la coniucin ideolgica de la ueiidad. ara el auor, reciamene, 
el ueo e la caegoría coniuia de oda ideología, ue lo eie ara  or lo 
ueo. n eeco, oda ideología iene or uncin la coniucin de lo indiiduo 
-emírico- en ueo -ideolgico-. n realidad, alar de ueo ideolgico e una 
auología, dado ue no a ueo ue no ea ideolgico, aí como no a ideología ue 
no ea coniuia  coniuene de un ueo. odo indiiduo e iemre-a ueo 
porque la ideología ha "siempre-ya" sujetado a todos los individuos. De aquí la a rmación 
de ue el omre e or nauraleza un animal ideolgico. a coniucin ueia 
de la ideología unciona mediane un mecanimo de reconocimieno. l ueo e e 
inerelado or la ideología, ue a e le imone como eidencia, como auello 
que es imposible dejar de reconocer, justamente, por la fuerza de su imposición. Sin 
embargo, este "reconocimiento" de la ideología no implica el conocimiento -"cientí co"- 
de u mecanimo oculo de uncionamieno. e deconocimieno e la conracara del 
reconocimiento ideológico. Así, aquellos que están en la ideología se creen por de nición 

 a ei e la deendida or en ozicner, uien ala de la ranormacin del caialimo de 
roducore en uno de conumidore a arir de lo ue denomina el reorno a la mariz maerial 
como orma de roeccin, de ueda de reugio rene a la decadencia ueiamene erciida del 
modelo occidenal moderno clico.  ee elemeno maerial  or ende maerno al ue e reiere 
el auor en ano lugar de una uerza ue ugna or aarecer acia auera en lo momeno de crii 
(Rozitchner, 2007: 267). 

8 Si bien en el presente escrito quedan por fuera de nuestro interés aportes como los de Erich Fromm y 
erer arcue -ueo ue la conceualizacione de la cuela de ranur no erenecen al camo 
de la ínei icoanalíico-maria del camo oerucuralia-, ello ern oeo de algn ecrio 
oerior. n eeco, u eoría del cuero, uno a la de oro auore m o meno cercano a ello como 
la de ilelm eic, conugan la erencia de ar  de reud de manera noedoa  ingular, oreciendo 
una concecin  una críica alernaia de la modernidad.
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uera de ella. a conecuencia rincial de odo eo e ue lo ueo ienan ue odo 
e ien como e, ue aí dee er el mundo, de ue odo e eidene, ermiiendo aí 
ue lo indiiduo marcen olo, ue e ienan lire aunue en realidad e omeen 
liremene a u uecin or are del au uo. í e, ara luer, cmo e aegura 
cada día la reroduccin de la relacione de roduccin de la ue aíamo alado 
con ar e ea la realidad ue, en lima inancia, el mecanimo ideolgico ocula, 
oerando de manera inconciene, como imo con reud. nonce, e uamene la 
ideología la ue, or un lado, aili la rerein  la igilancia de lo imulo cororale 
en la rimera modernidad,  ue, or oro, ailia en la modernidad conemornea 
ue la nuea orma de dominacin  conrol de la ueiidad ea erciida como una 
lieracin  no como lo ue erdaderamene e10. 

En una línea algo distinta, según la propuesta de Ernesto Laclau y Chantal Mou e (2006), 
la idenidade ueia -aunue amin la idenidade ocieale, la idenidade 
olíica, ecera- e coniuen or medio de una rcica ariculaoria en el coneo 
de un camo de dicuriidad lo ue e ariculan on lo elemeno de dico camo, 
de modo ue alguno de ello lo egemonice a arir de un anagonimo  e iniua 
como uno nodal. Como odemo areciar, emergen auí una erie de conceo ue 
habrá que de nir a continuación, para que la explicación precedente tenga sentido. La 
idea e ue, en rmino lgico, eie rimero una erie de elemeno earado, ue 
"luego" la articulación pondrá en relación, una relación que al ponerse en práctica modi ca 
la idenidad de dico elemeno. a ariculacin enonce uede conceire como la 
organizacin de uno elemeno ue aan aí a er lo ragmeno de una nuea unidad 
coningenemene ariculada. ero, como oda rcica egn ee aradigma, e raa de 
una práctica discursiva, es decir que lo que se articulan son elementos "signi cantes", de 
lo cuale uede decire ue, con anerioridad a la ariculacin, e encuenran diero, 
" otan". Sin embargo, hay regularidad en la dispersión, y es ella la que da coherencia al 
campo de discursividad en que los signi cantes otan. Lo que es regular en un campo 
discursivo -y esto es lo que lo de ne-, es la presencia de las "posiciones diferenciales" 
coniuida or lo elemeno ue en l e encuenran. a dioicin diera ero 
regular de estos elementos signi cantes es lo que con gura al campo de discursividad, 
ue e el erreno en el ue e roducen la ariculacione. e camo no e nunca una 
unidad cerrada, pero puede ser signi cada como tal a partir, precisamente, de la práctica 
ariculaoria. o elemeno del camo de dicuriidad on dierene enre í, ero ea 
diferencia no puede deberse a la posesión de unas identidades positivamente de nidas, 
ueo ue ninguna idenidad lo e. o ue la dierencia e, en camio, algo uramene 
negaio: el eco de ocuar oicione dierene denro del camo dicurio. o 
elementos sólo pueden de nirse entonces en términos negativos, por ello se los puede 

 n alara del roio auor: uno de lo eeco de la ideología e la negacin rcica or la ideología del 
carácter ideológico de la ideología; la ideología no dice nunca 'soy ideológica'" (Althusser, 1979, p. 33).

10 A pesar de esta constatación, autores como Anthony Giddens (1998) buscan de todos modos resaltar el 
coado oiio de la ranormacione en la modalidade de la ueiidad conemornea. í, e 
uraa la maor lierad ereia  la maor euidad de gnero en maeria de eualidad, lo cual a u ez 
ailia la conruccin de relacione meno conricia  m orizonale de area.
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concebir como signi cantes "vacíos". Y la articulación entre elementos vacíos sólo puede 
realizarse a partir de la institución de uno de ellos como "punto nodal", como signi cante 
hegemónico en función del cual pasarán a rede nirse las identidades de todos los demás. 
Los signi cantes que devienen hegemónicos jan el sentido de toda la cadena signi cante 
ue en ee mimo momeno coniuen. 

A rman Laclau y Mou e (2006) que la hegemonía es un tipo de relación política, y más 
especí camente, un "movimiento estratégico" de negociación entre elementos discursivos 
diferenciales. El hecho de que un signi cante vacío -y no otro- pase a ser el punto nodal de 
un camo dicurio, e algo coningene ero no eneramene aleaorio, ueo ue, i ien 
en rinciio odo ello ueden aar a erlo -odo e encuenran igualmene acío- la 
egemonía e el reulado de un roceo de negociacin.  ea egemonizacin or are 
de un uno nodal la ue oorga, de ee modo, ciera unidad al camo dicurio. ecimo 
ciera unidad,  no unidad aolua, ueo ue nunca uede alcanzare la comleud, 
la leniud o el cerramieno de ninguna idenidad. ero í ue e alcanzan idenidade 
parciales, y eso es justamente lo que vehicula la práctica hegemónica: la jación parcial de 
cierto sentido para un campo de discursividad. Pero además -y éste es su rasgo de nitorio- 
la egemonía lo uede coniuire como imolizacin de un anagonimo. o ue el 
punto nodal hace es, en tanto que signi cante, "dar nombre" -y con ello, una identidad- a 
un anagonimo. a oicione dierenciale denro del camo dicurio e coniuen 
en ede de oenciale anagonimo en el momeno en ue alguna de dica oicione 
e negada: una oicin dierencial cualuiera, en ano no-egemnica, reula negada 
or la oicin egemnica.  ea iuacin ailia a ue la oicin negada e coniua 
no a en mera dierencia enre ora dierencia, ino en anagonimo, e decir, ue e 
concia como ecluida del camo dicurio egemonizado, o meor dico, como 
el límie mimo de ee camo. na oicin negada reula anagnica en ano u 
idenidad e e imoiiliada de coniuire como oeiidad imolizale, orue e 
eerimena como ecluin, como lo ue no e, como lo ue e m all del iema. 
l anagonimo e enonce la imoiilidad de uura lima de odo camo dicurio, 
de toda identidad, y por ello puede de nirse como la "experiencia límite" de lo subjetivo. 
l anagonimo eala la ronera -a la ez inerna  eerna- de oda rcica egemnica, 
, en ee enido, la recariedad de oda ueiidad, ue lo uede ariculare en orno 
a ea ronera11. 

ede ea mariz de enamieno, odríamo conceir a la diina eaa de la 
modernidad como dierene camo dicurio, e decir, como diera ariculacione 
enre elemeno diero: i en la modernidad emrana el uno nodal ara la 
constitución de las identidades subjetivas es el ascetismo, el signi cante hegemónico en la 
modernidad ardía e el conumo. o camio irico ue dieron lugar a camio en 
la ariculacione, ranormaron a u ez la coniucin de la idenidade, una de cua 

11 e mimo roceo de coniucin de la ueiidade, roceo coninuo ero incomleo, endiene a la 
oalizacin ero irreducilemene aiero, imoile ero neceario, e el mimo or el cual, a oro niel, 
se constituyen las sociedades. En palabras de los autores: "Si lo social no consigue jarse en las formas 
ineligile e iniuida de una ociedad, lo ocial lo eie, in emargo, como euerzo or roducir 
ese objeto imposible" (Laclau y Mou e, 2006:152).
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dimenione cenrale e la cororal. í, mienra ue denro la unidad coniuida or 
la modernidad ascética, el cuerpo era de nido a partir de su utilización como medio de 
roduccin,  el lacer ocuaa la oicin de lo negado, el rgimen conemorneo e 
el reulado del anagonimo generado or ea negacin del lacer, ue enonce aa a 
ocupar una posición bien distinta a la anterior. En la modernidad actual, el cuerpo se de ne 
como el eacio del goce enile, maerial la roduccin aa a er el medio ara el logro 
del conumo  el conumo e coniere en la uene de dico goce, aora egemnico. 
a ranormacin en la cadena dicuria e el roduco de una negociacin olíica, 
 or ello e ue amin el rgimen conemorneo imlica una orma de dominacin  
uecin.  ue lo aneriormene ecluido del iema, el cuero como eacio del lacer, 
 con ello el lacer enile en í mimo, reingrea uerando la ineale ronera ue 
lo deaa uera,  aando enonce de enunciar un límie a oicionare en el cenro del 
dicuro. l goce generado or el conumo a aí de er in imolizale a er el ímolo 
mimo de la ociedade de o12.

En una línea semejante, Yannis Stavrakakis (2010) sugiere la hipótesis de que el 
conumimo e el ínoma del caialimo ardío1. l conumimo, enendido como 
el eilo de ida cenrado de manera rincial en lo aco de conumo, e una orma 
aricular -caialia- de adminirar el goce, a ra de la crializacin del deeo. 
e ea iei e deria la idea de ue el caialimo no e olamene un rolema 
econmico o olíico, ino amin un rolema culural en eeco, el caialimo 
ardío coniue una aricular orma de organizacin aecia,  e or ello ue el 
icoanlii dee umare al marimo a la ora de eudiar el reene. a idea del 
auor e ue el conumimo e el eilo de ida  de coniucin de la ueiidade ue 
garaniza, en la ociedade conemornea, la reroduccin de la moderna economía 
de mercado,  eo ore odo or medio de la ulicidad. n ora alara, e a ra 
de una ueiidad conanemene aiera al conumo ue e logran eiar la anigua 
crii de oreroduccin  acumulacin caialia. a uede arecer una aeeracin 
super cial, pero en realidad se apoya en un aparato conceptual complejo que deberemos 
ir deenraando. n rimer lugar, deemo enender al deeo como el aeco 
dicurio del conumimo, e decir, como auella dimenin ue uede ranmiire 
lingíicamene en egundo lugar, a ue ener en cuena ue el conumo aarece 
imulneamene como romea de conumo, e decir, como un anama ue eniiliza 
la imaginacin de lo ueo or limo, el goce e el reo real, maerial, imoile 
de rereenar, la az inimolizale del conumo. o re aeco del conumo on 

12 l ímolo de la ociedade conemornea e enonce el ueo narciia. l narciia no carece 
de le, ino ue e rige or la le del deeo,  or ello u uuea lierad en realidad reonde a u 
norma ue on la de u deeo. n la erecia de arcía Collado, la ociedad de conumo e una 
rica de narciimo cua aiaccin    reconocimieno e encuenra anclado a oeo o eice de la 
mercancía en lo ue el indiiduo uca u reconocimieno. lidar ue el ueo narciia en la ueda 
de reconocimieno e la ícima ereca de la ociedad de conumo e oiar el mecanimo de ormacin 
del deseo y su papel de proyección en el mecanismo del deseo narcisista" (García Collado, 2013: 301).

1 Vale aclarar de anemano ue lo conceo de ínoma, deeo, anama, goce, nudo orromeo, 
regiro imlico, regiro imaginario, regiro real  eueo oeo a, al como lo uilizaremo a 
continuación, se corresponden a la teoría psicoanalítica en su versión lacaniana (Lacan, 2014).
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inecindile,  conorman lo ue el auor denominar el nudo orromeo1. Veamo a 
coninuacin cada uno de eo elemeno con maor roundidad.

Para Stavrakakis (2010), el "deseo" se convierte en una necesidad inherente 
a nuera ueiidad dede el momeno mimo en ue ingreamo al orden ocial. 
 la caracin originaria roducida or la le imlica -e decir, la negacin del 
rinciio del lacer elicada m arria- la ue ace urgir el deeo, erucurndolo. 
l deeo e iemre deeo maerial, e decir, deeo de algn oeo ue encarne la ala 
aí roducida en el ueo,  ue romea llenarla. l conumimo inerela al ueo -al 
modo de la ideología- porque su lógica es, justamente, la de efectuar una constante jación 
a la ez ue un ermanene delazamieno oeual de u deeo. l deeo, enonce, e 
la imolizacin camiane del acío inerenemene umano ue demanda colmare. 
El "fantasma", en cambio, es de nido por el autor como la "fantasía" que rodea a los 
oeo de conumo, e decir, como la conruccin encargada de eimular el deeo.  
la relacin enre el ueo carene  el oeo ue a a llenar la carencia. n la ociedade 
conemornea, e el dicuro uliciario el ue unciona como un anama, orue 
imaginariza el deeo concenrndolo en la imagen del oeo a conumir. n el caialimo 
ardío, eeciamene, no uede decire ue el conumo e eliue or la roiedade 
íica de lo oeo, ino or u roiedade anamica e conume auello ore 
lo ue e anaea,  e anaea acerca de auello ue imaginariamene ala. l goce, 

nalmente, es de nido por el autor como el eje de la promesa que estimula el deseo, como 
auello ue reciamene eeramo ue el conumo no aore. l goce e, or un lado, lo 
ue iemre e e inenando alcanzar, ero al mimo iemo, lo ue nunca e a a oder 
alcanzar. o ue e inena alcanzar, en el caialimo ardío, e el goce cororal roducido 
or el conumo,  en eeco el goce llega, ero e nunca logra llenar la ala inerene a 
oda ueiidad ino lo arcial o emorariamene. n ee enido, como odemo 
er, el goce e iemre cororal  iemre imoile en u leniud.

Como imo, el deeo e la demanda del oeo de conumo el anama e la 
imagen del oeo orecida or el dicuro uliciario  el goce e la uilidad cororal 
roorcionada or el conumo de auel oeo. aa auí, in emargo, euimo 
trabajando sobre una noción vaga de dicho "objeto", que conviene de nir más claramente. 
En la perspectiva de Stavrakakis, no se trata de un objeto cualquiera sino de lo que se 
conoce como eueo oeo a, un oeo milagroo ue romee colmar el aguero 
ueio. l roduco uliciado unciona como oeo-caua del deeo de conumo, 
como anaía de reencuenro con el goce erdido or odo omre al enrar a ormar are 
del orden social. El autor lo de ne como un oeo ue e reena como aiaciendo una 
neceidad aricular, ero ue al mimo iemo e la romea de algo m, de algo ue en 
realidad e inaeuile.  el oeo ore el cual e roeca la eeriencia de la ala, ero, 
aradicamene, lo en la medida en ue l mimo ala: el aco de conumo del roduco 
le uia u magia, conirndolo en un imle oeo m enre oro,  delazando el 

1 í e como e anudan eo re regiro de lo imlico, lo imaginario  lo real, en alara del auor: 
l aeco imlico de ... el deeo no uede uncionar in un oore anama,  e, a u ez -la 
romea imaginaria ue conllea el anama-, no e oiene in un oore real en la jouissance (parcial) 
del cuerpo" (Stavrakakis, 2010: 274). 
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ecizo acia un nueo oeo-caua15.  aora í eamo en condicione de comrender 
en orma m acaada la iei del auor. n la erucura del nudo orromeo, el 
ínoma e el nomre del eacio nuclear en el ue e enrecruzan lo re elemeno -deeo, 
fantasma y goce- a un tiempo. El análisis de Stavrakakis postula que la "demanda", la fantasía 
 la uilidad e ariculan dando lugar al inomico eilo de ida caialia-conumia, 
erdadero oore de nuera orma de ueiidad conemornea.

osibes cocsioes

Como a rmamos al comienzo de este escrito, los fenómenos sociales, y especí camente 
la dimenin cororal de lo mimo, ermie er aordada dede do lano: el de 
la rcica  el de la idea. uego de reiar la erecia de diino auore  
radicione de enamieno en orno a dica dimenin de la ida ocial, inenaremo 
er de u manera u mlile aore ueden recaegorizare en eo do lano de 
anlii. n el lano de la rcica, enonce, imo con luer el roceo de uecin 
de lo ueo al orden ealecido mediane u ariciacin en lo aarao ideolgico, 
y con Mauss especi camos el carácter aprendido y cultural de las técnicas corporales. 
ara el cao aricular de la rimera modernidad, imo con oucaul el roceo de 
dicilinamieno iniucional de lo cuero con auman, el modo en ue el raao 
era el espacio predeterminador de las identidades; con Stavrakakis, la reproducción del 
caial a arir del eceo de roduccin con ar, la oeiacin del omre en el oeo 
or l roducido  con reud, el roceo de rerein de lo imulo liidinale. ara 
el cao de la egunda modernidad, en camio, imo con eleuze el roceo del conrol 
in nitesimal de las mentes; con Bauman, el modo en que el consumo se erige como el 
momento de la construcción identitaria; y con Stavrakakis, la reproducción del capital 
a arir del eceo de conumo. ora ien, aemo ue ar no ecrii ore ee 
egundo eríodo de la modernidad, orue no lleg a eerimenarlo, ero odríamo 
enar ue, de aerlo eco, u eoría ore el caialimo lo uiera lleado a oular 
la oeiacin del omre en el oeo or l conumido - no a del oeo roducido-. 
el mimo modo, reud amoco eerimen ni ecrii ore la egunda modernidad, 
ero uonemo ue de aerlo eco, u caegoría lo uieran lleado a conaar la 
lieracin  la conecuene ranerencia de la liido a lo oeo del mundo eerno - no 
a al oeo maerno-.

15 a aradoa ue uone la dialcica enre el deeo  el goce, enre la realidad  la alienacin,  en 
última instancia entre la vida y la muerte, es delimitada por Simón Torres del siguiente modo: "La moral 
radicional rerime  ocula el carcer uico de auel rogreo umano ue demanda, mienra ue 
la moral caialia demiene cínicamene al imedimeno erucural del ueo  la culura ue no 
impide el acceso a un goce pleno. En de nitiva, la moral capitalista demanda al sujeto actuar conforme a 
lo oile ara alcanzar el ien, ero mu al conrario de ello ee reuerimieno e orienado acia lo 
imoile: ordena uerar lo inconciene, oreolar el error  el deeco  aeorar un goce  un aer 
perfecto" (Simón Torres, 2013: 13).
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or oro lado, en el lano de la idea, imo con luer el uncionamieno de la 
ideología como creencia en la ineiailidad de lo eauido a la ez ue como creencia en 
la propia libertad, que se especi ca con la a rmación de Mauss respecto a la vivencia del 
cuerpo y de su uso como naturales. Para el caso concreto de lo que con Laclau y Mou e 
odemo llamar el camo dicurio emrano-moderno, cuo uno nodal e la acei,  
cuyas posiciones diferenciales son el cuerpo de nido como medio, la producción de nida 
como n, y el placer como lo negado, vimos con Foucault la introyección de la vigilancia 
eerna como auo-igilancia con auman, la egemonía de la aloracin del largo lazo 
con ar, el no-reconocimieno de la ueiidad en el roduco del roio raao  
con reud, el roceo de negacin dicuria de lo moralmene inaceale. n camio, 
para el caso de lo que con Laclau y Mou e denominamos el campo discursivo tardo-
moderno, cuo uno nodal e el conumo,  cua oicione dierenciale on el lacer 
que reingresa de nido como n, la producción de nida como medio, y el cuerpo de nido 
como medio a la vez que como n -se goza a través del cuerpo y el que goza es el cuerpo-, 
imo con eleuze cmo la modulacin, al no er cororal, e iida como lieracin  
con auman, la emergencia de la aloracin del coro lazo. ero al igual ue ucedi 
en el lano de la rcica, ugerimo ue la erecia de ar ermie caracerizar 
a la ociedade conemornea como ariculada en orno al no-reconocimieno de la 
roia ueiidad en el oeo de conumo -e decir, en orno al aco de conumo como 
la m nuea ae de la alienacin-,  ue la erecia de reud ermie caracerizarla 
como justi cándose en un discurso que niega que la liberación libidinal sea moralmente 
inaceptable -o en otras palabras, que justi ca la búsqueda del placer corporal, porque se 
raa de la nuea le a la cual e recio omeere-.
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