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Resumen
El con tro ver ti do crí ti co li te ra rio Paul de Man ha ela bo ra do ¨ori gi na les me di ta cio nes¨,
al de cir de De rri da, so bre la obra ru so nia na, en las que la so cie dad, por ejem plo, tie ne
su ori gen a par tir de un pro ce so de com pa ra ción cuan ti ta ti va de re la cio nes con cep -
tua les lle va do a cabo por el ser hu ma no. Ello su po ne el en ten di mien to de la di men -
sión po lí ti ca del len gua je, así como  del re co no ci mien to de que los usos ini cia les
re tó ri cos del mis mo es tán ba sa dos en la ilu sión de la igual dad. Bajo este plan tea -
mien to,  el des ti no po lí ti co del hom bre se en cuen tra es truc tu ra do, y de ri va de un mo -
de lo lin güís ti co  que exis te in de pen dien te men te de la na tu ra le za y del su je to y que
coin ci de con la me ta fo ri za ción ¨cie ga¨ lla ma da ¨pa sión¨, en par ti cu lar, el mie do, el
cual, por su pues to, no cons ti tu ye un acto in ten cio nal. El pa sa je de la obra de Rous -
seau al que alu di re mos, afir ma una re la ción de me di da, me su ra ble y cuan ti ta ti va, con
¨se res¨ o co sas que no son como uno, las cua les, una vez que son com pa ra das, ha -
brían de ge ne rar pro ce sos de re fle xión y con cep tua li za ción, en don de las di fe ren cias
y se me jan zas del mun do hu ma no en se ña ran as pec tos no per ci bi dos, in vi si bles. Ha -
bre mos de re fe rir nos a este mo men to del aná li sis de De Man y a las di fi cul ta des para
com pren der el quin to pá rra fo de la se gun da par te del Dis cur so so bre el ori gen y fun -
da men to de la de si gual dad en tre los hom bres (1754) dis cur so ru so nia no, el cual por
lo de más, apa re ce in com ple to en va rias tra duc cio nes al es pa ñol.  
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Abstract
The con tro ver sial li te rary cri tic Paul de Man has pre pa red ̈ ori gi nal me di ta tions¨, in the
words of De rri da, on Rous seau’s work, in which so ciety, for exam ple, stems from a
pro cess of quan ti ta ti ve com pa ri son of con cep tual re la tions per for med by hu mans.
This re qui res an un ders tan ding of the po li ti cal di men sion of lan gua ge, as well as the
re cog ni tion that ini tial rhe to ri cal uses of it are ba sed on the illu sion of equa lity. Under
this ap proach, the po li ti cal des tiny of man is struc tu red, and drift. of a lin guis tic mo del
that exists in de pen dently of the na tu re of the sub ject and mat ching with the  ̈ blind me -
tap ho ri za tion¨ ca lled pas sion, par ti cu larly fear, which, of cour se, is not an in ten tio nal
act. The pas sa ge in ques tion sta tes a mea su ra ble re la tions hip with hu man beings, or
things, that are not as one which, af ter being com pa red, would ge ne ra te re flec tion and
con cep tua li za tion pro ces ses whe re the dif fe ren ces and si mi la ri ties teach as pects of
the hu man world that are in vi si ble. We shall re fer to this point in the analy sis of de Man
and the dif fi cul ties in un ders tan ding the fifth pa ra graph of the se cond part of the Rous -
seau´s Dis cour se.

Len gua je y per fec ti bi li dad: del es ta do na tu ral a la so cie dad ci vil
De acuer do con Jac ques De rri da, Paul de Man, la pro mi nen te fi gu ra de la fa mo sa

Escue la de Yale en es tu dios li te ra rios, que co men zó a te ner una gran in fluen cia a par tir de
me dia dos de los años 1960s y has ta su muer te en 1983, ade más de ha ber prác ti ca men te in -
tro du ci do al pri me ro en el in te rés de los es tu dios nor tea me ri ca nos so bre len gua je, li te ra tu ra
y fi lo so fía1, se ha bría ocu pa do toda su vida so bre la ley y el des ti no de Occi den te (lo gos, re -
tó ri ca, fi lo so fía, li te ra tu ra, po lí ti ca) va lién do se de re lec tu ras im por tan tes so bre Hölder lin,
Rous seau, Nietzsche y otros pen sa do res de la mo der ni dad. La fun ción de las ale go rías tex -
tua les que ge ne ran his to ria, y en las que es po si ble de tec tar una ̈ ale go ría de la ile gi bi li dad¨ o 
es truc tu ra apo ré ti ca, en ten dien do por ello la po si bi li dad de pen sar lo im pen sa ble, la pro vo -
ca ción a pen sar la po si bi li dad de lo que aun per ma ne ce im pen sa do, fue una de sus prin ci pa -
les apor ta cio nes, como ve re mos en par ti cu lar en su es tu dio so bre Rous seau, al cual nos
re fe ri re mos tan sólo a la par te que de di ca al Dis cur so, y al Ensa yo so bre el ori gen de las len -
guas (1781). A De rri da le pa re ce que las fi gu ras de la ra cio na li dad es tán per fi la das y de li nea -
das en la ¨lo cu ra de lo apo ré ti co.¨ En efec to, la apo ría re mi te a pun tos de re fe ren cia  más
con fia bles des de los cua les re for mu lar pre gun tas.
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1  La pri me ra vi si ta que hará De rri da a Yale, en 1975, ha brá de de jar una pro fun da y gra ta im pre -
sión, se gún car ta de De Man ci ta da en la ex ce len te bio gra fía de Be noit Pee ters, De rri da: ̈ Es li -
te ral men te la pri me ra vez en mu chos años que un gru po de gen te con di fe ren tes
an te ce den tes y for ma ción se han jun ta do en Yale para per se guir una meta in te lec tual¨ (Be noit
Pee ters, De rri da,  trad. Andrew Brown, Cam brid ge: Po lity, 2012, p. 273, Trad. pro pia). La po -
pu la ri dad de De rri da en Esta dos Uni dos se in cre men ta rá con la fa mo sa tra duc ción de Spi vak
de De la Gra ma to lo gía (1967), la cual lle ga rá a ven der a me dia dos de los 1970s, 100,000 co -
pias.  De rri da man ten drá una pro fun da amis tad con De Man, la cual ha bría de ini ciar pre ci sa -
men te con el in te rés mu tuo que ten drán so bre Rous seau. Yale se con ver ti rá, en los di fí ci les
1980s para De rri da, en una es pe cie de pa raí so te rre nal.



pro vo ca un brin co de me mo ria y un des pla za mien to del pen sar que nos re tro trae no
sólo ha cia una uni dad ¨más vie ja¨ que la opo si ción sino tam bién ha cia un nue vo pen -
sar de la dis yun ción, de una dis yun ción cuya es truc tu ra es to tal men te otra, ol vi da da o
aun ve ni de ra, ve ni de ra por ol vi da da, y siem pre pre su pues ta  por la opo si ción.2  

No so la men te Paul de Man fue el que lla mó por vez pri me ra la aten ción, en Esta dos
Uni dos, so bre la im por tan cia  de Bor ges (¨Las an sie da des de Bor ges son, más bien, la con -
sis ten te ex pan sión de una cons cien cia pu ra men te poé ti ca has ta sus lí mi tes ex tre mos¨),
crean do des de en ton ces un ca non in ter pre ta ti vo so bre el au tor de Fic cio nes (1944), sino
que ex ten dió los cam pos del aná li sis li te ra rio más allá de la gra má ti ca o la ló gi ca, re cu pe ran -
do fi gu ras como la re tó ri ca. Di cho de otra ma ne ra, el sig ni fi ca do no pue de ser re du ci do a la
re la ción de re fe ren cia en tre las pa la bras y las co sas o las ideas, por cuan to di cha re la ción no
es es ta ble no sólo en fun ción del con tex to, sino tam bién de la ¨re to ri ci dad del len gua je¨, es
de cir, de la ine vi ta ble am bi güe dad que en cie rran pa la bras o pro po si cio nes y que im pi de
asig nar les un sig ni fi ca do ine quí vo co

Para Paul de Man la im por tan cia del Dis curso ra di ca pre ci sa men te en la in de ter mi na -
ción de su na tu ra le za como tex to, esto es, el he cho de que pue da ser rei vin di ca do con un in -
te rés li te ra rio, po lí ti co, so cio ló gi co o an tro po ló gi co.3 Los es tu dio sos de la cien cia po lí ti ca, de
la his to ria cul tu ral y de la crí ti ca li te ra ria se lo dis pu tan por igual. Sin em bar go, an tes que se -
guir apo yan do esta re par ti ción in ter pre ta ti va en tre di fe ren tes cam pos de in te rés y co no ci -
mien to, De Man for mu la la idea de que éste sea un tex to im por tan te para en ten der las
re la cio nes pre ci sa men te en tre di chos as pec tos en el pen sa mien to de Rous seau. La for mu -
la ción de un ¨es ta do pri mi ti vo¨, to ma do como una fic ción ra di cal,  ofre ce esta in me jo ra ble
opor tu ni dad.  A lo que atien de De Man es en ton ces a va lo rar las apor ta cio nes epis te mo ló gi -
cas de la fic ción en par ti cu lar para el pen sa mien to po lí ti co. La pre gun ta es pe cí fi ca que se
hace es: ¨¿Có mo pue de una fic ción pura na rra ti va, in vo lu cran do rea li da des po lí ti cas con -
cre tas como pro pie dad, ley con trac tual y mo dos de go bier no, vin cu lar se a una his to ria ge né -
ti ca que pre ten de po ner al des cu bier to los fun da men tos de la so cie dad hu ma na?¨4

Re cor de mos que para Rous seau, el ob je ti vo del Dis cur so ha sido
se ña lar en el pro gre so de las co sas el mo men to en que, su ce dien do el de re cho a la
vio len cia, la na tu ra le za fue so me ti da a la ley, de ex pli car me dian te qué en ca de na -
mien to de pro di gios el fuer te pudo re sol ver se a ser vir al dé bil y el pue blo a com prar su
tran qui li dad con el pre cio de una fe li ci dad real.5
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2  De rri da, Jac ques, Me mo rias de Paul de Man, Bar ce lo na, Ge di sa, 1989, p. 136.
3  De rri da re cuer da la for ma en que Lévy-Strauss rei vin di ca a Rous seau còmo su ̈ ins ti tu tor¨ y el

¨pro fe ta de la et no lo gía mo der na¨: ̈ Rous seau no se ha li mi ta do a pre ver la et no lo gía: la ha fun -
da do.¨ (Jac ques De rri da, De la Gra ma to lo gía, Mé xi co, S.XXI, 1978, p. 138).

4  De Man, Paul, Alle go ries of Rea ding. Fi gu ral Lan guage in Rous seau, Nietzsche, Ril ke and
Proust, New Ha ven, Yale Uni ver sity Press, 1979, p. 137. (¨How can a pure fic tion and a na rra ti -
ve in vol ving such con cre te po li ti cal rea li ties as pro perty, con trac tual law, and mo des of go vern -
ment coa les ce into a ge ne tic his tory that pre tends to lay bare the foun da tions of hu man
so ciety?¨)

5  Rous seau, J.J., Dis cur so so bre el ori gen y los fun da men tos de la de si gual dad en tre los hom -
bres y otros es cri tos, Ma drid, Tec nós, 1995, p. 118. 



Así, en el cé le bre pre fa cio a di cha obra en con tra mos ya el pa pel de la fic ción para ima -
gi nar la exis ten cia del ̈ es ta do na tu ral¨ del hom bre, a par tir del cual en ten der el ori gen de las
di fe ren cias. Es la fi gu ra ción de este es ta do (como de mos tra rá De Man con la ge nea lo gía de
la no ción de ̈ hom bre¨ a par tir de la su po si ción del mie do que ins pi ra el otro al que lla ma rá en
pri me ra ins tan cia ̈ gi gan te¨), lo que per mi te lle var a cabo este es cla re ci mien to o aná li sis. Se
tra ta de un ̈ ra zo na mien to¨, se ña la Rous seau, de ̈ con je tu ras¨ da das casi al azar con la pre -
ten sión no de re sol ver el pro ble ma, sino de es cla re cer lo, de ¨re du cir lo a su ver da de ro es ta -
do¨. Una su po si ción fic ti cia que debe con du cir a es cla re cer lo que exis te de na tu ral  u
ori gi na rio, y ar ti fi cial en la ̈ na tu ra le za ac tual del hom bre.¨ Se tra ta, se gún Rous seau, de lle -
var a cabo un ¨es tu dio so bre el hom bre ori gi nal, de sus ne ce si da des ver da de ras y de los
prin ci pios fun da men ta les de sus de be res¨, a tra vés de un ́ me dio ade cua do que pue da em -
plear se para re sol ver esa mu che dum bre de di fi cul ta des que se pre sen tan so bre el ori gen de
la de si gual dad mo ral, so bre los ver da de ros fun da men tos del cuer po po lí ti co, so bre los de re -
chos re cí pro cos de sus miem bros.¨ Esta do na tu ral ru so nia no  que,  de cual quier ma ne ra, en
la cé le bre ex pre sión, ̈ ya no exis te, que qui zá no ha exis ti do, que pro ba ble men te no exis ti rá
ja más y del cual, sin em bar go, es ne ce sa rio te ner no cio nes ajus ta das a fin de juz gar con
exac ti tud de nues tro es ta do pre sen te.¨6  Rous seau bus ca una suer te de ex pe rien cias en los
tiem pos mo der nos que per mi tan el co no ci mien to de este ̈ es ta do ori gi nal¨. Expe rien cias que 
po drían con du cir a un co no ci mien to o reen cuen tro con lo que pudo ha ber sido, con lo que ya
no es, con lo que nun ca será y lo cual sólo será ac ce si ble, de acuer do con la ver sión De Man,
a tra vés de fi gu ra cio nes re tó ri cas y me dian te el pen sa mien to apo ré ti co.

El ¨es ta do de na tu ra le za¨ ru so nia no no es es tá ti co. Sus po ten cia les pro pie da des di -
ná mi cas ra di can en la pie dad y la li ber tad. La pri me ra au xi lia a la ra zón en la mo de ra ción del
amor ha cia sí mis mo y con cu rre a la con ser va ción de la es pe cie7. Subs ti tu ye, en el es ta do
na tu ral, a las le yes, las cos tum bres y la vir tud. Es en ella que hay que bus car la re pug nan cia
al mal. La li ber tad, por su par te, apa re ce como un acto de la vo lun tad y como un es pí ri tu real
de trans gre sión. Es el po der de cam biar, la vo lun tad de cam biar, a lo que Rous seau llama
¨per fec ción¨ o ¨per fec ti bi li dad¨ y en lo que se en cuen tra com pro me ti do todo el do mi nio del
es pí ri tu. Lo que nos di fe ren cia de los ani ma les es en ton ces la li ber tad, la vo lun tad que ha bla, 
dice Rous seau, cuan do ̈ la na tu ra le za ca lla¨. En la con cien cia de la li ber tad se ma ni fies ta la
es pi ri tua li dad del alma hu ma na. Se pue de ex pli car fí si ca men te la me cá ni ca de los sen ti dos
y la for ma ción de las ideas, pero no así el po der o fa cul tad de la vo lun tad,  o de ele gir, li ga da a 
la fa cul tad de per fec cio na mien to la cual, con la ayu da de las cir cuns tan cias, es la que de sa -
rro lla to das las de más. A tra vés de esta fa cul tad cam bia mos, al te ra mos nues tra cons ti tu -
ción, por lo cual es asi mis mo fuen te de des di chas. La per fec ción o de ge ne ra ción a que
con du cen esos cam bios, más la ad qui si ción de cua li da des di ver sas, bue nas o ma las, fue ron 
ha cien do que cier tos se res hu ma nos per ma ne cie ran más tiem po en el es ta do pri mi ti vo que
otros, crean do con ello las pri me ras de si gual da des; di fe ren cias que co men za ron a dar se en
la cons ti tu ción hu ma na fí si ca. Rous seau fue cons cien te de las crí ti cas que se le pu die ron
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6  Rous seau, J.J., ibid., p. 111. 
7  En sus Ensoñacio nes de un pa sean te so li ta rio (1778), Rous seau con fie sa que, en su casa pa -

ter na, vivó ro dea do de bue nas cos tum bres y pie dad. 



ha cer he cho en ese mo men to, al exi gír se le que de mos tra ra la hue lla de di chos cam bios, que 
los ates ti gua ra, cosa im po si ble de ha cer (la teo ría de la evo lu ción de las es pe cies de Dar win
tar da rá un si glo en apa re cer, y al gu nos años más en ser com pren di da): ̈ No pien sen por esto 
mis lec to res que me en va nez co de  ha ber vis to lo que me pa re ce tan di fí cil de ver.¨ De ahí
nue va men te el én fa sis en se ña lar que lo suyo son tan sólo ̈ ra zo na mien tos¨, ̈ con je tu ras¨,  la
in ten ción de acla rar y re du cir a su ver da de ro es ta do la cues tión, más que re sol ver la de for ma 
de fi ni ti va. Es la li ber tad y vo lun tad las que sa can, con el tiem po, al ser hu ma no de su con di -
ción ori gi nal, trans gre dien do per ma nen te men te sus cir cuns tan cias.  De la mis ma ma ne ra,
para Rous seau, el des cu bri mien to del tiem po ha brá de coin ci dir con los ac tos trans gre so res
de la li ber tad. El tiem po se re la cio na con el es pa cio en la mis ma me di da en que la ima gi na -
ción se re la cio na con la per cep ción. Así es como la au tén ti ca con cep ción de un fu tu ro se vin -
cu la a la po si bi li dad de la ima gi na ción li bre que va más allá del tiem po pre sen te y nos
in tro du ce en la vida del es pí ri tu.

Es en el len gua je que en con tra mos me jor esta con cu rren cia de la li ber tad y del po der
de la vo lun tad, ya que éste es ca paz de trans for mar lo de fi ni ti vo, lo en ce rra do en sí mis mo en 
ac cio nes ̈ au to to ta li za do ras¨, en es truc tu ras abier tas. Las len guas pro pi cias para la li ber tad
se rán, en con se cuen cia, ̈ so no ras, pro só di cas, ar mo nio sas, don de se dis tin gue el dis cur so
des de muy le jos¨. Por me dio del len gua je, la per cep ción se con vier te en ima gi na ción; las ne -
ce si da des na tu ra les en pa sio nes in sa tis fe chas, mien tras que las sen sa cio nes se con vier ten
en una pre gun ta sin fin para el co no ci mien to, todo lo cual pri va al hom bre de una iden ti dad
fija o cen tral.8 Tal como lo se ña la el es pe cia lis ta Eric Zer nic:

Com pren der una pa la bra que nos es di ri gi da y res pon der la por me dio de la pie dad, es
so bre pa sar el mun do ob je ti vo per ci bi do a tra vés del pris ma de nues tras ne ce si da des,
ha cia ese mun do in ter-subjetivo for ma do por pa sio nes que no son del todo nues tras ni 
del todo del otro y cuyo te ji do cons ti tu ye la tra ma de todo re co no ci mien to mu tuo.9

El len gua je, la co mu ni ca ción y la ne ce si dad son los agui jo nes del po der de per fec ción
y de sa rro llos es pi ri tua les. Es en tre los se res hu ma nos que tie ne lu gar el per fec cio na mien to y 
es cla re ci mien to mu tuos. ¿Has ta qué pun to po dría mos per fec cio nar nos sin ha blar nos, ni re -
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8  Este es uno de los apor tes esen cia les que Lé vi-Strauss va lo ra del ¨cla ri vi den te¨ Rous seau:
“La re vo lu ción ru so nia na, pre for man do e ini cian do la re vo lu ción et no ló gi ca, con sis te en rehu -
sar iden ti fi ca cio nes obli ga das, ya sea la de una cul tu ra a esta cul tu ra, o la de un in di vi duo,
miem bro de una cul tu ra, con un per so na je o con una fun ción so cial, que esta mis ma cul tu ra
bus ca im po ner le. En am bos ca sos la cul tu ra, o el in di vi duo, rei vin di can el de re cho a una iden ti -
fi ca ción li bre, que no pue de rea li zar se sino más allá del hom bre: con todo lo que vive y por tan -
to su fre; y tam bién más acá de la fun ción o del per so na je; con un ser, ya no ela bo ra do, sino
dado.  Enton ces, el yo y el otro, li be ra dos de un an ta go nis mo que la fi lo so fía sólo bus ca ba ex -
ci tar, re cu pe ran su uni dad.¨ (Lé vi-Strauss ci ta do por Jac ques De rri da en De la Gra ma to lo gía,
p. 151).

9  Zer nic Eric, Intro duc tion et com men tai res a J.J. Rous seau, Essai sur l´ori gi ne des lan gues,
Pa ris, Phi lo sop hie, 2009, p. 22. Ver sion elec tró ni ca en http://gai sa voir.free.fr/Phi lo Sop -
hie/file/rous seau_zer nik.pdf, (con sul ta da el 05-10-2012). Itá li cas en el ori gi nal y trad. pro pia.
(¨Com pren dre une pa ro le qui nous est adres sée, y ré pon dre par la pi tié, c’est dé pas ser le
mon de ob jec tif, per çu à tra vers le pris me de nos be soins, vers ce mon de in ter-subjectif for mé
des pas sions qui ne sont ni tout à fait les nôtres ni tout à fait ce lles d’autrui et dont le tis su cons -
ti tue la tra me de tou te re con nais san ce mu tue lle ¨).



co no cer nos, sin es cla re cer nos unos a los otros? Rous seau ha brá de in sis tir en la im por tan -
cia del uso de la pa la bra, así como de la gra má ti ca para el ejer ci ta mien to y fa ci li ta ción de las
ope ra cio nes del es pí ri tu, pre gun tán do se, por ejem plo, so bre el ̈ tiem po in fi ni to¨ que se tuvo
que ha ber lle va do la pri me ra in ven ción del len gua je. Es cons cien te de la di fi cul tad de re co -
no cer que si los hom bres han ne ce si ta do de la pa la bra para pen sar, no me nos cier to es que
han de bi do de sa ber pen sar para ¨en con trar el arte de la pa la bra¨10. La com ple ji dad se ex -
tien de para los ob je tos abs trac tos, esto es, los con ven cio na lis mos como los que co rres pon -
den a la ley, o para ̈ las ideas que, ca re cien do de un ob je to sen si ble, no po dían ser in di ca das
ni por el ges to ni por la voz¨.

Rous seau re co no ce que el pri mer gran len gua je, uni ver sal, fue el gri to de la na tu ra le -
za, ins tin ti vo y como reac ción ante los pe li gros.  Cuan do las ideas co men za ron a mul ti pli car -
se y ex pan dir se, y en la me di da en que se es ta ble ció en tre los hom bres una co mu ni ca ción
más es tre cha, se bus ca ron sig nos más nu me ro sos y un len gua je más ex ten di do. Pro li fe ra -
ron las in fle xio nes de la voz y se aña die ron los ges tos.  La voz es, por ello, un sig no para lo no 
in me dia to y vi si ble, como lo será el uso de la me tá fo ra en la crea ción de los con cep tos. Es la
con ven cio na li dad del sig no de la voz, su sub sti tu ción del ges to,  la que Rous seau ima gi na
como una com ple ji dad ma yor, ¨pues to que ese acuer do uná ni me de bió ser ra zo na do, y la
pa la bra pa re ce ha ber sido muy ne ce sa ria para es ta ble cer el uso de la pa la bra¨ (52-3). Las
ideas ge ne ra les se in tro du cen en el es pí ri tu por me dio de las pa la bras. Di cho de otra ma ne -
ra, los se res abs trac tos no se con ci ben más que por el dis cur so y  el es pí ri tu no tra ba ja más
que con la ayu da de éste.

Sin em bar go, de la mis ma ma ne ra, Rous seau re co no ce en El en sa yo so bre el ori gen
de las len guas que el len gua je pri me ro que de bie ron ha ber te ni do los se res hu ma nos tuvo
que ha ber sido pa sio nal, emo ti vo, poé ti co,  ̈ can tan te¨ y no a par tir de la ne ce si dad. Las pri -
me ras vo ces no han sur gi do ni de la sed ni del ham bre, sino del ̈ amor, el odio, la pie dad, la
có le ra.11 Vo ces del in te rior que sur gen por ne ce si da des mo ra les a par tir de las pa sio nes. A
los gri tos o que jas co rres pon den las pa la bras más an ti guas, tan sólo12. De ahí que las pri me -
ras len guas ha yan sido me lo dio sas y apa sio na das, nada sim ples ni me tó di cas. Las pri me ras 
ex pre sio nes dis cur si vas hu ma nas tu vie ron que ha ber sido fi gu ra das, es de cir, tro pos. A lo
sen ti do, o los sen ti dos, si guió el sen ti do y lue go el ra zo nar. Es  por ello que, para Lé -
vi-Strauss, el Dis cur so pasa como ̈ el pri mer tra ta do de an tro po lo gía ge ne ral con que cuen ta
la li te ra tu ra fran ce sa. En tér mi nos casi mo der nos, Rous seau plan tea allí el pro ble ma cen tral
de la an tro po lo gía: el pa sa je de la na tu ra le za a la cul tu ra.¨13

Las re la cio nes en tre el len gua je y la per fec ti bi li dad mar can las que exis ten en el pro -
ce so por me dio del cual se fue de jan do el es ta do na tu ral por el ci vil, así como el paso de las
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10  Rous seau, JJ., Dis cur so so bre el ori gen…, p. 140.
11  Rous seau, J.J., Ensa yo so bre el ori gen de las len guas, Ma drid, Akal, 1980, p. 33.
12  En el Dis cur so, Rous seau plan tea el ori gen de las len guas en los hi jos con re la ción a sus pa -

dres, dado que es tos se ven en la ne ce si dad de ex pli car to das sus ne ce si da des, de de cir más
que la ma dre, de in ven tar más, poco an tes de que pue dan de sa rro llar se los con ven cio na lis -
mos de la ̈ len gua ma ter na¨. Al lado de no ma dis mo, ello ex pli ca ría la di ver si dad y pro li fe ra ción
de las mis mas (Cfr. J.J. Rous seau, Dis cur so so bre el ori gen…, p. 139). 

13  Le vi-Strauss ci ta do por De rri da, De la Gra ma to lo gía, p. 6.



ne ce si da des a las pa sio nes las cua les, para Rous seau, per fec cio nan a la ra zón ya que ̈ No
bus ca mos co no cer más que por que de sea mos go zar¨. Aquél que ca re cie ra de de seos y te -
mo res no ten dría por qué to mar se la mo les tia de pen sar. Pero a su vez, no po dre mos te ner
un de seo o te mor ha cia las co sas si no es en fun ción de las ideas que so bre ellas se ten gan.
Los pro gre sos del es pí ri tu, a los cua les co rres pon den el len gua je con cep tual o ideas sólo se
da rán en fun ción de la sa tis fac ción de las ne ce si da des por las pa sio nes, como una res pues -
ta a la di ver si dad de las cir cuns tan cias.14 

En las are nas de un error
Pero, ¿qué es truc tu ras ca rac te rís ti cas de la li ber tad y de la per fec ti bi li dad  en la par te I 

del Dis cur so so bre el ori gen y fun da men to de la de si gual dad entre los hom bres nos per mi ten 
en ten der las es truc tu ras po lí ti cas de la par te II?  A com pren der la pro fun da re la ción en tre es -
tas dos par tes se de di ca el aná li sis de De Man. La per fec ción evo lu cio na en la me di da en
que lo hace el len gua je, tal es uno de las con clu sio nes de De Man.15 Pero, tam bién el len gua -
je es la cau sa de tal per fec cio na mien to, como he mos se ña la do. En efec to, para el crí ti co bel -
ga, la li ber tad y la per fec ti bi li dad son ¨re lay-stations¨ en el iti ne ra rio por me dio del cual el
Dis cur so pasa de un len gua je me to do ló gi co, en la pri me ra par te, a uno po lí ti co en la se gun -
da: el sis te ma de con cep tos que tra ba ja en ella  se en cuen tra es truc tu ra do como el mo de lo
lin güís ti co des cri to en la di gre sión so bre el len gua je, en la pri me ra par te. La con cep tua li za -
ción o ge ne ra li za ción —iden ti fi ca ción de lo co mún—, pro ce de de acuer do con los mo dos de
la me ta fo ri za ción, los cua les tie nen su sus ten to en las pa sio nes.

La con cep tua li za ción, en ten di da como cam bio o sub sti tu ción de pro pie da des so bre la 
base de se me jan zas, lo ca li za da en Rous seau por De Man, co rres pon de a la clá si ca de fi ni -
ción de la me tá fo ra, tal como apa re ce des de las teo rías de Aris tó te les (la me tá fo ra es la
¨tras la ción del nom bre de una cosa a otra16, prác ti ca men te un pro ce so ho mo ní mi co o si no ní -
mi co), a las de Ro man Ja kob son.17 Es por ello que, por un lado, el Dis cur so dis tin gue en tre
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14  Gi lles De leu ze plan tea rá una in ter pre ta ción di fe ren te so bre el le ga do del gi ne bri no, al lla mar
la aten ción so bre el con tac to con las co sas mis mas, con in de pen den cia del len gua je y la so -
cie dad. El es ta do na tu ral no es sólo un es ta do in de pen dien te sino ais la do, lo cual per mi te
atem pe rar las fuer zas y la au to su fi cien cia en re la ción con las sa tis fac ción de las ne ce si da des
y, por lo tan to, en nues tra re la ción con las co sas. Este én fa sis (Ro bin son Cru soe, como se
sabe, no ve la de Da niel De foe fue pu bli ca da en 1719, por lo vis to, un si glo de ex tra va gan tes
¨is las so li ta rias¨, pero ade más el úni co li bro que el ̈ tu tor¨ de Emi lio le re co men da rá en la obra
ru so nia na ho mó ni ma), per mi ti ría una re du ca ción de vuel ta a la vida pri va da que tan to ha se -
cues tra do la so cia li dad, per mi tien do re gu lar los in flu jos de las re la cio nes do mi nan tes y de po -
der. ¨Rous seau´s first  pe da go gi cal rule is the fo llo wing: by res to ring our na tu ral re la tions hip
with things, we will ma na ge to ree du ca te our sel ves as pri va te in di vi duals, thus pre ser ving us
from tho se all too hu man ar ti fi cially re la tions hips which form early child hood in cul ca te in us a
dan ge rous ten dency to com mand¨(Gi lles De leu ze, ¨Jean Jac ques Rous seau: pre cur sor of
Kaf ka, Cé li ne, and Pon ge¨, en De sert Islands and Other Texts 1953-1974, LA, Se mio text(e),
2004, p. 55). (¨La pri me ra re gla pe da gó gi ca de Rous seau es la si guien te: res tau ran do nues tra
re la ción na tu ral con las co sas, es ta re mos en con di cio nes de ree du car nos a no so tros mis mos
como in di vi duos pri va dos, de for ma que nos pre ser ven de to das esas re la cio nes muy hu ma -
nas y ar ti fi cia les, las cua les a edad muy tem pra na in cul can en no so tros la ten den cia pe li gro sa
a man dar¨). Plan tea mien to que De leu ze for ta le ce con la lec tu ra del Emi lio.

15  De Man, P., op. cit., p. 142.



un len gua je fi gu ra ti vo, me ta fó ri co, con no ta ti vo y, por el otro, de no mi na ti vo, re fe ren cial o li te -
ral.

De Man cri ti ca rá a quie nes ven el do mi nio o prio ri dad del len gua je re fe ren cial so bre el
me ta fó ri co en Rous seau, se ña lan do que no es fá cil de ter mi nar esto en su obra. Para De
Man ya es me ta fó ri ca la enun cia ción de ̈ es ta do na tu ral¨ hu ma no. No es fá cil de ci dir la si tua -
ción de am bos ti pos de len gua jes en Rous seau, ya que mien tras que el Dis cur so se ña la, que 
¨los pri me ros nom bres de bie ron ha ber sido nom bres pro pios¨, o de que ¨El pri mer len gua je
del hom bre, el len gua je más uni ver sal, más enér gi co y el úni co del que tuvo ne ce si dad an tes 
de que fue se ne ce sa rio per sua dir a los hom bres reu ni dos en asam blea, es el gri to de la na tu -
ra le za¨18, en el Ensayo se afir ma ex plí ci ta y con tun den te men te lo con tra rio: que el len gua je
pri me ro tuvo que ha ber sido fi gu ra do. Como si no fue ra su fi cien te con to mar le la pa la bra ex -
plí ci ta a Rous seau, —la te sis rei te ra da de la prio ri dad del len gua je fi gu ra do so bre el li te ral
(¨El len gua je fi gu ra do fue el pri me ro en na cer, el sen ti do pro pio fue ha lla do el úl ti mo. Sólo se
lla mó a las co sas por su ver da de ro nom bre cuan do se las vio bajo su ver da de ra for ma. Al
prin ci pio no se ha bló más que en poe sía; no se les ocu rrió ra zo nar has ta mu cho des -
pués¨19)—, De Man de mues tra que, más bien, el sen ti do fi gu ra ti vo es pri me ro con re la ción al
de no ta ti vo, re cu rrien do para ello a la fa mo sa pa rá bo la (Rous seau se re fe ría a sí mis mo
como ̈ hom bre de pa ra do jas¨) con te ni da en el Ensa yo y que re fie re a la for ma en que se pudo 
ha ber cons trui do el con cep to de ¨hom bre¨, lo cual equi va le a sos te ner, al mis mo tiem po, el
ca rác ter so cial fun da men tal de éste, es de cir, la prio ri dad de las re la cio nes hu ma nas so bre
las que se tie nen con la na tu ra le za. Es la per cep ción del otro so bre la base del te mor, y de un
com ple jo sis te ma de re fe ren cias que tie nen que ver con no cio nes cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas 
de si mi la ri dad, igual dad y di fe ren cia, que se ori gi na al con cep to de ̈ hom bre¨. La fa mo sa cita
ru so nia na, so bre la que se basa la con clu sión de De Man es la si guien te:

Al en con trar un hom bre sal va je a otros, al prin ci pio se ha brá asus ta do. Su te rror le ha -
brá he cho ver a esos hom bres más gran des y más fuer tes que él mis mo: les ha brá
dado el nom bre de Gigan tes. Tras mu chas ex pe rien cias ha brá re co no ci do que, no
sien do aque llos pre ten di dos Gi gan tes ni más gran des ni más fuer tes que él, su es ta -
tu ra no con ve nía a la idea que en un prin ci pio ha bía uni do a la pa la bra de Gi gan te.
Inven ta rá por lo tan to otro nom bre co mún a ellos y a él, como, por ejem plo, el nom bre
de hom bre, y de ja rá el de Gigante para el fal so ob je to que ha bía sor pren di do du ran te
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16  Aris tó te les ci ta do por José Mi guel Gam bra, ¨La me tá fo ra en Aris tó te les¨, en http://dspa -
ce.unav.es/dspa ce/bits tream/10171/832/4/3.%20LA%20MET%c3% 81FORA%20EN% 20
ARIST % c3%93TELES%2c%20JOS%c3%89%20MIGUEL%20GAMBRA.pdf (con sul ta da el 
05-10-2012).

17  En su clá si co es tu dio La métap ho re vive (1975), Paul Ri coeur no pudo ha ber men cio na do el
es tu dio de Paul De Man, por las fe chas de apa ri ción de éste; sin em bar go es cu rio so que no
men cio ne el caso de Rous seau, dada la im por tan cia que le con ce de el crí ti co bel ga.  Como  se
sabe, De rri da se re fe ri rá al pro ble ma de la ̈ mi to lo gía blan ca¨, esto, es, el pa pel de la me tá fo ra
en el tex to fi lo só fí co, en Mar ges de la phi lo sop hie (1972). Un es tu dio adi cio nal po dría ha cer se
con re la ción a es tos tres ejem plos de es tu dio de la me tá fo ra en los años 1970s. Una guía im -
por tan te se ría sin duda el mis mo tex to de De rri da ¨La re ti ra da de la me tá fo ra¨, cuya ver sión
elec tró ni ca se pue de en con trar en http://www.jac ques de rri da.com.ar/tex tos/me ta fo ra.htm.  

18  Rous seau, J.J., Dis cur so so bre el ori gen…, p. 140.
19  Rous seau, J.J.,  Ensa yo so bre el ori gen de las len guas, p. 34.



su ilu sión. Así es como la pa la bra fi gu ra da nace an tes de la pa la bra pro pia, cuan do la
pa sión fas ci na nues tros ojos y cuan do la pri me ra idea que nos ofre ce no es la de la
ver dad.20  

La idea de ¨hom bre¨ vie ne de esta re la ción de con fron ta ción hi po té ti ca ba sa da en el
te mor por lo di fe ren te, en base al ta ma ño y la fuer za del otro, el ̈ gi gan te¨. Es el te mor lo que
hace per ci bir di fe ren cias. Des pués se dará cuen ta de que no es así, de que son como él. El
sen ti do re fe ren cial que pue de for mu lar se ha cia el ex te rior, en una pro pie dad vi si ble, es des -
pla za do ha cia el in te rior, ha cia un hi po té ti co sen ti mien to que de ri va de las di fe ren cias en tre
los se res hu ma nos, lo cual es ra zo na ble su po ner en fun ción del ta ma ño y la fuer za. De he -
cho, con si de ra De Man, to das las pa sio nes en Rous seau son el re sul ta do de esta dis cre pan -
cia: es tán ba sa das no en el co no ci mien to de que tal di fe ren cia exis ta, la del in te rior y ex te rior, 
sino en la po si bi li dad de que pue da exis tir, la cual no pue de ser pro ba da o re cha za da por me -
dios em pí ri cos o ana ló gi cos. 

Así, Rous seau eli ge el mie do para de mos trar la prio ri dad de la me tá fo ra so bre el len -
gua je real, lo cual es do ble men te en ri que ce dor, ya que pre ci sa men te, la me tá fo ra es la fi gu -
ra que de pen de de cier to gra do de co rres pon den cia en tre pro pie da des in ter nas y ex ter nas.
La pa la bra ̈ gi gan te¨ es una me tá fo ra. Toda me tá fo ra, se ña la De Man, es ̈ cie ga, no por que
dis tor sio ne da tos ob je ti vos, sino por que pre sen ta como cier to lo que es, de he cho, una mera
po si bi li dad.¨21 Es do ble el pro ce so de me ta fo ri za ción en Rous seau. Por un lado, se tra ta de
una es pon tá nea, sal va je, in clu so abe rran te me ta fo ri za ción en la cual se tie ne la no ción de
¨gi gan te¨. Des pués, te ne mos la no ción de ¨hom bre¨, la cual es el re sul ta do de un pro ce so
cuan ti ta ti vo de com pa ra ción ba sa do en la me di da, y ha cien do un uso de li be ra do de la ca te -
go ría de nú me ro para al can zar una con clu sión ra zo na ble: ̈ si la al tu ra de otro hom bre es nu -
mé ri ca men te igual a la mía, en ton ces él no es más pe li gro so.¨22 Lo cual es cla ra men te una
abe rra ción más. El nú me ro es en Rous seau, al igual que en Nietzsche, un con cep to que
ocul ta di fe ren cias ón ti cas en una ilu sión de iden ti dad. El hom bre crea el con cep to de hom bre 
por me dio de otro con cep to que es en sí mis mo ilu so rio. Una di fi cul tad que ya el mis mo
Rous seau ha bía de tec ta do cuan do se ña la ba que ¨Pero, ¿có mo dis tin guir por es cri to un
hom bre a quien se nom bra de un hom bre a quien se lla ma? Es real men te un equí vo co que
hu bie ra re suel to el pun to vo ca ti vo.¨23

La no ción de ¨hom bre´ se es ta ble ce por me dio de su po ner la igual dad en tre la de si -
gual dad, de una mis mi dad en la di fe ren cia de la so cie dad ci vil, en don de la ver dad sus pen di -
da, po ten cial, del mie do ori gi nal es do mes ti ca da por la ilu sión de la iden ti dad. El con cep to
in ter pre ta la me tá fo ra de la igual dad nu mé ri ca como si fue ra la pos tu ra de un he cho li te ral.
Sin esta ̈ li te ra li za ción¨ no ha bría so cie dad. De ahí la se ve ra con clu sión de De Man: ̈ El len -
gua je con cep tual, el fun da men to de la so cie dad ci vil, es tam bién, al pa re cer, una men ti ra su -
per pues ta a un error.¨24
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20  Rous seau, J.J., ibid., p. 34-5. Itá li cas en el ori gi nal.
21  De Man, op. cit., p. 151.
22  De Man, op. cit, p. 154.
23  Rous seau ci ta do por De rri da, De la Gra ma to lo gía, p. 140.



Es en esta des crip ción de la ge nea lo gía de la pa la bra ̈ hom bre¨, que De Man en cuen -
tra la tran si ción de la es truc tu ra con cep tual del len gua je a la so cie dad. Un mo vi mien to cohe -
ren te que va de la li ber tad a la per fec ción, de ésta al len gua je, del len gua je al hom bre, y de
éste a la so cie dad po lí ti ca. ̈ No se rán en ton ces el des cu bri mien to del fue go o la tec no lo gía,
ni la pro xi mi dad de los hom bres en tre sí, lo que debe to mar se en cuen ta en el ori gen de la so -
cie dad. La so cie dad se ori gi na ¨en la com pa ra ción cuan ti ta ti va de re la cio nes con cep tua -
les.¨25 El pa sa je ru so nia no, que le per mi te a De Man for ta le cer aún más su te sis, se en cuen -
tra al ini cio de la se gun da par te del Dis cur so so bre el ori gen y fun da men to de la de si gual dad
en tre los hom bres:

Las con for mi da des que pudo per ci bir [el hom bre na tu ral] en tre ellos, su hem bra y él
mis mo, le hi cie ron juz gar de las que no per ci bía; vien do que se con du cían to dos como 
él lo ha bría he cho en se me jan tes cir cuns tan cias, con clu yó que su ma ne ra de pen sar y 
de sen tir era del todo con for me a la pro pia; esta im por tan te ver dad, bien es ta ble ci da
en su es pí ri tu, le hizo se guir por un pre sen ti mien to tan se gu ro y más rá pi do que la dia -
léc ti ca las me jo res re glas de con duc ta que para su ven ta ja y se gu ri dad de bía guar dar
res pec to a ellos.26 

El pa sa je des cri be la mis ma in te rac ción en tre pa sión, me di da, me tá fo ra (in fe rir pro -
pie da des in vi si bles de las vi si bles) tal como lo en con tra mos en la pa rá bo la del Ensa yo so bre
el ori gen del len gua je, don de apa re ce lo del ̈ gi gan te¨. A par tir de ello, po de mos en ten der la
for ma en que Rous seau ubi ca  en la ¨ver dad¨  la sos pe cha de que la es pe ci fi ci dad hu ma na
se en cuen tra arrai ga da en un en ga ño lin güís ti co. Es por ello que, para De Man,

el des ti no po lí ti co del hom bre  se en cuen tra es truc tu ra do y de ri va de un mo de lo lin -
güís ti co que exis te in de pen dien te men te de la na tu ra le za y del su je to; coin ci de con la
me ta fo ri za ción cie ga lla ma da ¨pa sión¨, ade más de que esta me ta fo ri za ción no es un
acto in ten cio nal.27 

Con clu sio nes
La so cie dad y el go bier no de ri van de una ten sión en tre el hom bre y el len gua je, es de -

cir, de la po si bi li dad de es tar fun da dos en un error con tin gen te. Las con se cuen cias de  ello
son im por tan tes: por un lado, se rea fir ma el ca rác ter po lí ti co, o ̈ po li ti ci dad¨,  de todo len gua je 
hu ma no, es pe cial men te del li te ra rio. La li te ra tu ra está con de na da a ser en ton ces el ver da -
de ro modo po lí ti co del dis cur so. Las re la cio nes en tre el dis cur so y la prác ti ca po lí ti ca es tán
en ton ces for mu la das en un mo de lo re tó ri co, esto es en tre los cam pos re fe ren cia les y el se -
mán ti co fi gu ra ti vo. Exis te una cons ti tu ción pa ra le la del dis cur so po lí ti co que si gue las pau tas 
del dis cur so re tó ri co: el pa sa je de la co di cia li te ral a la ley con cep tual ins ti tu cio nal pro tec to ra
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24  De Man, op. cit., p. 155.
25  De Man, op. cit., ibid.
26  Rous seau, J.J., Dis cur so so bre el ori gen…, p. 164.
27  De Man, op. cit., p. 156.



del de re cho a la pro pie dad co rre pa ra le lo del pro ce so que va de lo es pon tá neo a la me tá fo ra
con cep tual. Por otro lado, el pa sa je de un len gua je de fic ción a un len gua je orien ta do a la
prác ti ca po lí ti ca im pli ca la tran si ción de con cep tos cua li ta ti vos como ̈ ne ce si dad¨, pa sio nes,
hom bre, po der, a con cep tos cuan ti ta ti vos que in vo lu cran nú me ros como rico, po bre, etc. De
la de si gual dad re fe ri da en el tí tu lo del tex to ru so nia no pa sa mos a la ine qui dad en la dis tri bu -
ción cuan ti ta ti va de la pro pie dad. Así, la base del pen sa mien to po lí ti co de Rous seau es más
bien eco nó mi ca an tes que éti ca, aun que este fun da men to no se en cuen tra ba sa do en una
teo ría de las ne ce si da des, ape ti tos o in te re ses, sino que es el co rre la to de una con cep tua li -
za ción lin güís ti ca.

La con clu sión di ma nia nia se hace más fuer te al re fe rir se a la for ma en la que Rous -
seau apun ta ha cia uno de sus tó pi cos cen tra les, la de bi li dad de las ins ti tu cio nes so cia les
(¨Los vi cios que ha cen ne ce sa rias las ins ti tu cio nes so cia les son los que ha cen del abu so de
di chas ins ti tu cio nes algo ine vi ta ble¨). De Man ex pli ca que:

el mo de lo au to des truc ti vo de las ins ti tu cio nes so cia les, re pi te, es pe jea, la epis te mo lo -
gía au to des truc ti va del len gua je con cep tual cuan do de mues tra su in ha bi li dad para
man te ner se pa ra das la re fe ren cia li te ral y la con no ta ción fi gu ra da.28 

Para Rous seau, como se lee en el úl ti mo ca pí tu lo del Ensa yo, el de te rio ro de las len -
guas co rre pa ra le lo al de la po lí ti ca. La re tó ri ca ha sido aban do na da ya que no se le re quie re,
por ejem plo, para con vo car a la gen te a la pla za pú bli ca. Las len guas po pu la res han de ve ni -
do inú ti les tan to como la elo cuen cia en la po lí ti ca. No hay nada que de cir a la gen te. Mien tras
que el triun fo de la fuer za y la pu bli ci dad re sul tan inob je ta bles:

las so cie da des han al can za do sus úl ti mas for mas; ya no se cam bia nada sino con el
ca ñón y los es cu dos, y como no se tie ne nada que de cir al pue blo, sino dad el di ne ro,
se le dice con car te les en las es qui nas de las ca lles o con sol da dos en las ca sas.29

De rri da ha des ta ca do muy bien la im por tan cia de este ca pí tu lo al se ña lar cómo Rous -
seau des cri be la for ma dis rup ti va que tie ne todo go bier no de opre sión so bre el sen ti do co -
mu ni ta rio, de re la ción y per te nen cia de los miem bros a un todo so cial; rom per el sen ti do de
co pre sen cia, de la ¨uni mi dad¨ o ¨una ni mi dad¨ del ¨pue blo reu ni do¨, crean do ¨una si tua ción
de dis per sión, man te ner es par ci dos a los su je tos, in ca pa ces de sen tir se jun tos den tro del
es pa cio de una sola y mis ma ha bla, de un solo y mis mo can je per sua si vo.¨30 A fin de cuen tas, 
el Ensa yo no es más que ¨un elo gio de la elo cuen cia o más bien de la elo cu ción del ha bla
ple na, una con de na a los sig nos mu dos e im per so na les: di ne ro, pan fle tos (“car te les”), ar -
mas y sol da dos de uni for me.¨31 

Pero tam bién debe ver se el pa trón con trac tua lis ta ru so nia no del go bier no ci vil como
una com ple ja y me ra men te de fen si va es tra te gia ver bal por me dio de la cual al mun do li te ral
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28  De Man, op.cit., p. 158.
29  Rous seau, J.J., Ensa yo so bre el ori gen…, p. 113.
30  De rri da J., De la Gra ma to lo gía, p. 178.
31  De rri da, J., ibid.



le es dada cier ta con sis ten cia de la fic ción; un in tri ca do con jun to de ¨fin tas¨ y en re dos por
me dio del cual el mo men to es tem po ral men te re tra sa do cuan do las se duc cio nes fic cio na les
no son ca pa ces de re sis tir su trans for ma ción en ac tos li te ra les. Así, el len gua je con cep tual
del con tra to so cial re cuer da la in te rac ción su til en tre el dis cur so re fe ren cial y fi gu ra ti vo de
una no ve la. Da das las con si de ra cio nes an te rio res, a De Man no le cos ta rá tra ba jo sos te ner
que la obra de Rous seau Ju lie ou la Nou ve lle Héloïse (1761) deba de ser con si de ra da tam -
bién como el me jor tra ta do de cien cia po lí ti ca, mien tras que el Contrato Social pue da ser
asu mi do como su me jor no ve la. 

Paul de Man y la fun da men ta ción re tó ri ca...
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