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Pater infamis. GenealoGía del cura 
Pederasta en esPaña (1880-1912).
Francisco Vázquez García. 
Madrid, Cátedra, 2020.

Francisco Vázquez García es, sin duda, 
uno de los filósofos españoles que más ha 
profundizado en un Foucault vinculado 
a las ciencias sociales. No es casualidad 
que sea, seguramente, uno de los 
mejores estudiosos de la obra de Georges 
Canguilhem, un riguroso filósofo de la 
ciencia que tuvo una influencia capital 
sobre Foucault. Vázquez García ha hecho 
un doble trabajo: por una parte, y a  un 
nivel más teórico, un innovador ensayo 
sobre el encuentro del filósofo francés 
con los historiadores; por otra, una serie 
de estudios genealógicos muy precisos 
sobre temas diversos relacionados con 
las prácticas de la biopolítica en nuestra 
historia: prostitución, hermafroditismo, 
homosexualidad. Para el autor, Michel 
Foucault no es un ídolo al que venerar 
sino un pensador que ha elaborado una 
caja de instrumentos que hay que utilizar. 
Tampoco es partidario de un desarrollo 
especulativo de la biopolítica, al estilo 
de Agamben o Expósito. Se sitúa más 
bien en una línea más empírica y en este 
sentido está más en el registro de los 
anglofoucaultianos como Nikolás Rose. 
Lo que nos propone el autor en este libro es 
un análisis de la construcción conceptual 
del “cura pederasta” en la España que va 
de 1880 a 1912 y su problematización 
social. Para Vázquez García esta genealogía 
debe servirnos, como apuntaba el mismo 
Foucault, para una ontología del presente. 
Esto quiere decir que este estudio 
histórico interesa para contrastarlo con 
la conceptualización contemporánea del 
“cura pedófilo”. Y no hablamos aquí de 
un cambio terminológico, ni tan siquiera 
referido a su significado. Nos referimos 

a enunciados diferentes, en la medida en 
que se sitúan en marcos mentales distintos. 
Esto nos hace ver que nuestra percepción 
del “cura pedófilo” no se refiere a un hecho 
cultural que se pierde en la noche de los 
tiempos, aunque tampoco a un hecho 
reciente.
El enfoque es nominalista, no busca la 
esencia de este “cura pederasta”, ya que 
lo que se plantea son las transformaciones 
conceptuales que se enmarcan en unos 
determinados contextos históricos que 
configuran escenarios donde el saber, el 
poder y las subjetivaciones se trazan de 
maneras diferentes. Cuando se hablaba de 
“cura pederasta” a finales del siglo XIX y 
principios del XX, se trataba de la figura 
del perverso moral, cuyo trastorno era 
provocado por la represión natural de la 
sexualidad. Era el enemigo biológico de 
la comunidad y de la familia patriarcal, 
protegido por esferas privilegiadas del 
poder. Hoy, en cambio, se trata del 
perverso sexual que, amparándose en su 
poder, agrede a los niños, traumatizándolos 
para siempre y bloqueándolos para ser 
ciudadanos productivos y buenos gestores 
de sí mismos. Son los derechos de los 
niños los que están en juego. Todo ello lo 
hace desde un análisis de larga duración, 
en la que los casos concretos sirven para 
ejemplificarlo. El estudio baraja muchas 
hipótesis interesantes. Entre ellas la de 
una historia de la sexualidad que, contra 
el tópico, contempla el papel de la Iglesia 
en la formación de las modernas ciencias 
de la sexualidad.
Francisco Vázquez García aborda de 
manera muy inteligente los tres ejes 
foucaultianos en el desarrollo de su 
estudio. Por una parte, el eje del poder, 
entendiendo la campaña de prensa como 
una tecnología política que pretendía 
reducir el poder de la Iglesia en diversos 
ámbitos, sobre todo el de la educación. 
Por otro lado, el eje del saber y la verdad, 
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a través de las campañas periodísticas que 
se dan en los movimientos anticlericales en 
España a finales del siglo XIX y principios 
del XX. Se pretendía sacar a la luz los 
secretos más sórdidos de la Iglesia católica. 
Presentar al “cura pederasta” como un 
enemigo de la nación, incluso en términos 
biológicos de salud de la población. 
Finalmente, el de la construcción de la 
figura del cura “pederasta” o “esteta”. 
 El libro está estructurado de una 
manera muy sugerente, dividido en cuatro 
partes: “Genealogía”, “Intersecciones”, 
“Biopolítica” y “Vidas infames” y he 
de decir que su lectura es apasionante, 
aunque haya que superar la dificultad 
de un libro que, al tener un formato 
académico, puede resultar para muchos 
lectores, demasiado lleno de citas. En todo 
caso es un inconveniente menor. Lo que 
podemos aprender de este estudio son, 
como mínimo, tres cosas. En primer lugar, 
nos informamos de manera rigurosa sobre 
un tema de actualidad, que es la del “cura 
pedófilo”, a través de la genealogía que 
traza el escrito. En segundo lugar, de la 
fecundidad del método foucaultiano, que 
nos permite una ontología de la actualidad 
de manera rigurosa y lúcida. Finalmente, 
que existe una filosofía híbrida, no 
hermenéutica, que está vinculada a 
la sociología y la historia y que es un 
instrumento muy precioso para entender 
el mundo en el que estamos.

 Luis Roca Jusmet

mediaciones de lo sensible. Hacia 
una nueva economia critica de los 
disPositivos. Luciana Cadahia. 
Argentina, FCE, 2017.

Si hubiera que sintetizar rápidamente el 
libro de Luciana Cadahia, se podría decir 
que es un análisis heterodoxo del ultimo 
Foucault donde el nudo libertad-poder 
es complementado y complejizado con 
el pensamiento de Hegel y Schiller. Ella 
utiliza a Foucault como él confesaba que 
le gustaba ser usado: como herramienta. 
De hecho, la misma introduccion enfatiza 
esta perspectiva señalando que el libro está 
lejos de un prolijo estudio historiográfico 
—donde unos textos se tratan de calzar 
con habilidad e inteligencia dentro de un 
con-texto—, optando por utilizar a los 
autores como un campo de problemas 
que permiten pensarnos en nuestro 
presente y permiten pensar los dilemas 
del pensamiento político contemporáneo 
latinoamericano.
El libro se divide en tres capítulos:
El capítulo I (“Horizonte sin fisuras”) se 
divide en dos: 
En la primera parte se enfoca en las 
nociones de dispositivo y biopolítica 
forjadas por Foucault y las elaboraciones 
hechas por el pensamiento político italiano 
(Agamben y Esposito). Tanto de Agamben 
como de Esposito se siguen exposiciones 
donde se muestra con una claridad y una 
rigurosidad envidiable sus concepciones 
de dispositivo y biopolítica de inspiración 
heideggeriana para luego ser criticadas. 
En la segunda parte la autora se concentra 
en la tesis del “fin de la historia” sostenida 
por Kojeve, con el fin de desmontarla 
histórica y conceptualmente. Por una 
parte, ella muestra que esta tesis forma 
parte del pensamiento desde el cual parte 
Agamben para pensar las nociones de 
dispositivo y biopolítica; y, por otra parte, 


