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Julien Le Mauff y Réjane Sénac acaban de publicar la obra colectiva, titulada Politique de l’exclusion, en la editorial 
PUF. Conviene recordar que Sénac es directora de investigación en el CNRS, en el laboratorio CEVIPOF de 
Sciences Po Paris donde es directora del departamento de Ciencias Políticas. Sus investigaciones se centran 
en las expresiones contemporáneas del principio de igualdad a través de las diferenciaciones consideradas 
como legítimas e ilegítimas. Entre sus obras, podemos citar L’invention de la diversité (2012), L’égalité sans 
conditions (2015) y Radicales et fluides (2021). Le Mauff, de su parte, es investigador asociado en el LEM y 
profesor en la Universidad de Lille. Su perspectiva se sitúa en las fronteras del pensamiento político, de la 
filosofía y de la historia. Especialista del poder de la Edad Media al siglo XVII y de la historia de la soberanía, es 
autor de Généalogie de la raison d’Etat (2021) y L’empire de l’urgence ou la fin de la politique (2024).

Los autores de la presente obra, consagrada a la política de la exclusión, constatan que, si “la historia 
del pensamiento político desde finales de la Edad Media [propone] una lectura relativamente rectilínea, 
partiendo de la construcción de las comunidades cívicas y subrayando la extensión del acceso a los derechos, 
[partiendo] de la participación ciudadana hasta la extensión del pensamiento contractualista y el auge del 
pensamiento democrático bajo el impulso de la Ilustración, (…) la delimitación de la comunidad política y 
del orden cívico a lo largo de este periodo (…) se fundamentan, [asimismo], en unas formas de exclusión de 
los ‘no-ciudadanos’ y de los ‘sub-ciudadanos’” (p. 6). De hecho, como lo subraya Etienne Balibar, “cualquier 
instauración de la ciudadanía [incluye] una institucionalización de la exclusión según diferentes modalidades 
históricas” (Balibar, 2001: 125). Esto significa que, lejos de ser la consecuencia indeseada de la instauración 
de los marcos cívicos, las exclusiones constituyen un elemento estructural de los mismos.

De modo que, “si cualquier comunidad se caracteriza por unos límites, las de la comunidad política moderna 
se aplican en particular al acceso a los derechos [considerados] universales” (p. 7). Por lo cual, “entendido 
como el corolario de la política moderna, la exclusión constituye, hoy en día, el soporte de una denuncia 
creciente de las discriminaciones estructurales y de las desigualdades persistentes” (pp. 7-8). De hecho, “las 
movilizaciones contemporáneas contra todas las formas de injusticia [aluden] a los principios de la modernidad 
[haciéndonos] comprender hasta qué punto la promesa que contienen sigue sin cumplirse” (p. 8). Así, “construir 
una comunidad, conceder derechos a los ciudadanos, incluir [y] acoger, no van sin la instauración simultánea 
de regímenes de exclusión, dejando fuera de la comunidad a aquellos que no son tales como quisiéramos que 
sean” (p. 8). Dicho de otra forma, el excluido es la otra cara de la moneda del ciudadano.

En ese sentido, el excluido es “el que la comunidad política no acepta en su seno, [sabiendo que] este 
proceso de demarcación aparece como la condición misma de la fijación de una identidad colectiva, de 
un carácter común” (p. 9). De modo que el excluido sea concebido, en este libro, según “la economía de la 
exclusión y de la exclusión que el universalismo liberal establece” (Brown, 2016: 96). 

De hecho, esta obra desea contribuir a renovar el concepto de exclusión que ha sido “principalmente 
abordado desde la perspectiva social, como un proceso de marginación, de desafiliación o de descalificación, 
por unas causas prioritariamente económicas” (p. 9). La exclusión es igualmente concebida desde “un enfoque 
inter-seccional, teniendo en cuenta la imbricación de los diferentes factores de discriminación”, tales como 
el género, la clase social o el origen étnico (p. 9). En ambos casos, la exclusión es comprendida como “una 
dinámica social que va del centro a la periferia (…) y como una forma de enfermedad del cuerpo social” (p. 9). Ha 
llevado, a su vez, a profundizar el estudio de los propios excluidos “víctimas de discriminaciones e individuos 
estigmatizados”, en alusión a los trabajos pioneros de Erving Goffman (1975). No en vano, el análisis de la 
exclusión como un disfuncionamiento coyuntural no permite dar cuenta de su dimensión política.

Precisamente, el objetivo de este libro es subrayar “la dimensión política de la exclusión, dado que la 
cuestión social se halla insertada en una concepción más global, no solamente como fenómeno interno a la 
sociedad y [sometido a] sus formas de gobierno, sino también como un gesto verdaderamente constitutivo 
de la propia comunidad política” (p. 10).

En una primera parte, titulada Tramas históricas (pp. 13-54), los autores muestran que semejante constatación 
está enraizada en una lectura renovada de los orígenes de la modernidad política y de su historia.
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En el primer capítulo (pp. 15-28), analizando “la elaboración de los marcos cívicos y el redescubrimiento 
de las Políticas de Aristóteles a finales de la Edad Media, Julien Le Mauff [pone de manifiesto] el carácter 
simultáneo y combinado del desarrollo de los marcos de la ciudadanía y del trazado de sus límites, al tiempo 
que se desarrolla el lenguaje del extranjero y del excluido. Entre las formas de exclusión, el gueto ha sido 
objeto de múltiples usos y ha alimentado una abundante literatura, sin por ello formar un concepto coherente” 
(p. 10).

En el segundo capítulo (pp. 29-42), “volviendo a los orígenes del término y a la segregación de los Judíos 
en Venecia, Alexander Lee ve en el gueto une forma más ejemplar que paradójica del gobierno de y por la 
exclusión, [que es] indisociable del contexto convulso [en el que se halla] la República a inicios del siglo XVI” 
(p. 11).

En el tercer capítulo (pp. 43-54), Florence Renucci se interesa por la Francia de la III República, “poniendo 
en evidencia la situación de exclusión experimentada tanto por los indígenas en la Europa colonial como 
por las mujeres en el espacio metropolitano, además de subrayar cómo se reúnen estas dos categorías de 
‘sujetos’ de la República” (p. 11). 

En una segunda parte, titulada Retos contemporáneos (pp. 55-99), los autores estudian cómo ese vínculo 
entre la exclusión y la construcción política aparece en las experiencias contemporáneas.

En el cuarto capítulo (pp. 57-69), Janie Pélabay explora los discursos sobre la búsqueda de una identidad 
europea “donde se ilustra la pregnancia de una concepción identitaria de la construcción de la Unión, de 
sus fronteras, y de aquellos que entiende asimilar o, al contrario, excluir en nombre de la protección de sus 
valores particulares” (p. 11). 

En el quinto capítulo (pp.  71-86), “para evocar la dimensión socioeconómica de la exclusión, en una 
perspectiva a la vez crítica y vinculada a la actualidad tanto científica como política”, Axelle Brodiez-Dolino y 
Serge Paugam “identifican los problemas que la noción de exclusión continúa [generando], y lo que permite 
pensar” (p. 11).

En el sexto y último capítulo (pp. 87-99), Réjane Sénac muestra que los retos actuales de la exclusión 
son objeto de discusión, “a través del diagnóstico de la interdependencia de las dominaciones económicas, 
sexistas, racistas o eco-suicidas en un contexto de urgencias sociales y ecológicas crecientes” (p. 11).

En definitiva, el presente libro, “respondiendo a la necesidad de repensar la exclusión, reuniendo bajo ese 
término situaciones y procesos que son la expresión de las fronteras constitutivas de la comunidad política 
según su acepción moderna, es igualmente concebido como una etapa necesaria en el cuestionamiento 
de los límites de lo político” (pp. 11-12). En ese sentido, la lectura de esta obra es sumamente estimulante 
porque incita el lector a cuestionar las acepciones clásicas de la exclusión y subraya su dimensión 
política que acostumbra ser descuidada por las investigaciones contemporáneas. La asociación de varias 
ciencias sociales, perspectivas teóricas y objetos de análisis permiten ofrecer una visión, a la vez, plural, 
pormenorizada y renovada de la exclusión.
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