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1. Fundamentación 

Las diferentes conceptualizaciones de la libertad que pueden rastrearse dentro del 
derrotero intelectual de Michel Foucault configuran un eje problemático que resulta 
relevante para abordar tanto sus estudios sobre los dispositivos de sujeción y las 
dinámicas de la resistencia, como sus reflexiones en torno a las posibilidades que los 
sujetos tienen de operar transformaciones sobre sí mismos y sobre otros. Si bien el 
problema de la libertad estuvo presente en cada una de las diversas etapas de su 
pensamiento, dicha noción pasa a ocupar un lugar fundamental a partir del giro que 
conduce a Foucault a ampliar su comprensión de las relaciones de poder y a 
concentrarse en la dimensión activa de las prácticas de los sujetos.  
En la obra de Foucault, el sujeto aparece como el efecto siempre particular y 
contingente de las dinámicas de saber-poder que configuran un determinado marco 
epocal, el resultado correlativo de procesos de normalización y normación que 
condicionan y prohíben ciertos comportamientos al mismo tiempo que fomentan y 
promueven otros. Esto es lo que muestran las indagaciones arqueológicas y 
genealógicas que Foucault despliega desde la publicación de Las palabras y las cosas 
(1966) hasta Historia de la sexualidad I – La voluntad de saber (1976): la configuración 
histórica de los modos en los cuales los sujetos fueron producidos en tanto hablantes, 
en tanto seres sexuados, en tanto trabajadores, en tanto enfermos, en tanto criminales, 
etc.  



Pero estos desarrollos mantienen para Foucault un aspecto insatisfactorio, tal como 
puede verificarse en varias de las expresiones que incluye en los cursos que dicta en el 
Collège de France como en las críticas que va recibiendo: comprender al sujeto como 
mero efecto parece obturar las condiciones de un accionar ético-político, pues no 
quedaría margen para plantear una exterioridad a las dinámicas de saber-poder. Esta 
inquietud lleva a Foucault a la necesidad de pensar, desde el punto de partida de las 
posibilidades de la resistencia, el lugar de la libertad, de la ética y de la política, 
tendencia que se explicita en los cursos de 1978 y 1979, en los que la perspectiva 
gubernamental reemplaza a la matriz disciplinaria, y que luego abre el horizonte para 
la indagación de las técnicas de sí que el filósofo despliega en los cursos que van de 1980 
a 1984, y en la publicación de los volúmenes II y III de Historia de la sexualidad –y el IV 
Volumen, de reciente edición–.. 
El presente seminario se propone indagar críticamente los desarrollos foucaultianos 
que diferencian a la libertad de sus connotaciones más habituales, permitiendo 
aproximarla a la dimensión de la experiencia –en tanto que conlleva una revisión de los 
modos de comprensión del mundo–, así como también a la dimensión de la práctica –
en tanto que remite a un trabajo singular del pensar y del hacer–. Se procurará 
componer una reconstrucción conceptual dentro de la cual la noción de libertad 
permitirá articular los análisis políticos y los estudios éticos desplegados por el autor 
francés desde comienzos de la década de 1970 hasta su muerte en 1984.  
 

2. Objetivos 

 
General:  
● Revisar críticamente las distintas nociones de la libertad que aparecen a lo largo del 

derrotero intelectual de Michel Foucault, en particular, en su relación con los 
análisis políticos y con los estudios éticos desplegados por el autor francés. 

 
Específicos: 
● Comprender la relación entre las acepciones foucaultianas de la libertad y las 

diferentes analíticas del poder (bélica, jurídica, gubernamental).  
● Identificar los supuestos e implicancias de la particular comprensión de la libertad 

que impulsan las tendencias liberales y neoliberales.  
● Vincular conceptualmente las nociones foucaultianas de “resistencia” y 

“contraconducta” con las diferentes prácticas de la libertad que el autor francés 
tematiza en sus últimos cursos y publicaciones.  

● Caracterizar los modos en los que Foucault aborda la cuestión de la producción de 
subjetividad en relación con los horizontes de la libertad.  

● Reconocer los contextos de emergencia de las diversas perspectivas desplegadas 

por Michel Foucault a lo largo de su derrotero intelectual.  

● Presentar problemáticamente la comprensión de la ética y de la política que subyace 

en el pensamiento foucaultiano. 

 



 

3. Planificación 

Semana 1: Desplazamientos en las indagaciones en torno al poder  

1. Contenidos: Las dinámicas del poder-saber y el objetivo de la dominación. Las tres 
analíticas del poder: violencia y lucha; contrato y lazo voluntario; gobierno de las 
conductas. El peligro de las aporías dentro del pensamiento foucaultiano. La 
analítica de la resistencia como antecedente de las reflexiones sobre las prácticas de 
libertad. El liberalismo como estrategia frente al ejercicio del poder soberano: los 
postulados del “sujeto libre”. Gobierno y Razón de Estado: “gobernar lo menos 
posible”. El “consumo de libertad” dentro de la gubernamentalidad neoliberal. 

2. Bibliografía obligatoria: 

● FOUCAULT, M. (2001). “El sujeto y el poder”. En DREYFUS, H. L. y RABINOW, P. 
Michel Foucault. Más allá del estructuralismo y la hermenéutica. Buenos Aires: Nueva 
Visión. 

● FOUCAULT, M. (2014). Las redes del poder. Buenos Aires: Prometeo.  
● FOUCAULT, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France 

1978-1979. Buenos Aires: FCE. Capítulos: “Clase del 24 de enero de 1979”, pp. 69-
92; y “Clase del 31 de enero de 1979”, pp. 93-121. 

● FOUCAULT, M. (2008). “Omnes et singulatim: hacia una crítica de la «Razón 
Política»”. En Tecnologías del yo. Buenos Aires: Paidós. 

3. Bibliografía complementaria: 

● BOTTICELLI, S. (2016). “La gubernamentalidad del Estado en Foucault: un 
problema moderno”. En Praxis Filosófica. Nueva serie. Nro. 42, pp. 83-106. 

● BUTLER, J. (2001). Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción. Madrid: 

Cátedra.  

● CASTRO, E. (2016). “La verdad del poder y el poder de la verdad en los cursos de 
Michel Foucault”. En Tópicos, Nro. 31, pp. 42-61. 

● CASTRO-GÓMEZ, S. (2016). Historia de la Gubernamentalidad II. Filosofía, 

cristianismo y sexualidad en Michel Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 

● GRONDONA, A. y HAIDAR, V. (2012). “Más allá de la razón liberal: desbordes, 
heterogeneidad y contradicción. Un estudio crítico de la perspectiva de los 
Governmentality Studies”. En Astrolabio. Nueva Época. Nro. 8, pp. 153-189. 

● HABERMAS, J. (1990). El discurso filosófico de la modernidad. Buenos Aires: Taurus. 

Capítulo 9: “Foucault: Desenmascaramiento de las ciencias humanas en términos de 

crítica a la razón” y Capítulo 10: “Aporías a la teoría del poder”. 

● HAN, B. CH. (2016). Sobre el poder. Barcelona: Herder. 
● LAVAL, C. y DARDOT, P. (2013). La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad 

neoliberal. Barcelona: Gedisa. Capítulo: “El ordoliberalismo entre «política 
económica» y «política de sociedad»”, pp. 99-132. 



● MOREY, M. (1990). “Introducción: la cuestión del método”. En Michel Foucault: 

tecnologías del yo. Barcelona: Paidós, pp. 9-44. 

● ROSE, N. (1997). “El gobierno en las democracias liberales «avanzadas»: del 
liberalismo al neoliberalismo”. En Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, 
Nro. 29, pp. 25-40. 
 

Semana 2: Crítica, derecho y sublevación como estrategias de resistencia  

1. Contenido: La cuestión de la libertad en la “ontología de nosotros mismos”. La 
crítica como ensayo de la transgresión. El afán de ser gobernados de otra manera. 
La trascendentalidad kantiana como modelo de universalismo: libertad, razón y 
contraconducta. El doble sentido de la palabra “sujeto”. La articulación entre modos 
de veridicción, las técnicas de gubernamentalidad y prácticas de sí como marco de 
la comprensión foucaultiana de los fenómenos políticos. Afirmación de las 
singularidades sublevadas. Derechos humanos vs. derechos de los gobernados: dos 
concepciones heterogéneas de la libertad. De la política como institución a la política 
como ejercicio de resistencia.  

2. Bibliografía obligatoria: 

● FOUCAULT, M. (1999). “¿Es inútil sublevarse?”. En Estética, Ética y Hermenéutica. 
Obras esenciales. Vol. III. Barcelona: Paidós. 

● FOUCAULT, M. (1994). “L’expérience morale et sociale des Polonais ne peut plus 
être efface”. Entrevista con G. ANQUETIL, Les Nouvelles littéraires, Nroº 2857, 14-20 
de octubre de 1982. En Dits et écrits IV 1980-1988, Texto Nro 321. París: Gallimard. 

● FOUCAULT, M. (1994). “¿Qué es la Ilustración?”. En Revista Actual, Nro. 28, pp. 19-
46. 

● FOUCAULT, M. (1995). “¿Qué es la crítica? (Crítica y Aufklärung)”, en Revista de 
Filosofía, Nro. 11, pp. 5-25. 

3. Bibliografía complementaria: 

● BENENTE, M. (2018). El concepto de derecho y las prácticas de poder. Un diálogo 
crítico con Foucault, Agamben y Esposito. Buenos Aires: Editores del Sur. 

● BOTTICELLI, S (2019). “Lo singular y lo universal: supuestos e implicancias de la 
moral antiestratégica foucaultiana”. En Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos, 
Nro. 6. Madrid: Departamento de Filosofía y Sociedad, Universidad Complutense, 
pp. 81-107. 

● BOTTICELLI, S. (2014). “Sobre las posibilidades de la crítica: Foucault y la flecha 
apuntada hacia el corazón de la actualidad”, en Revista de Filosofía UIS. Vol. 13, Nro. 
1. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, Enero-Junio, pp. 97-120. 

● DELEUZE, G. (1990). “¿Qué es un dispositivo” en BALBIER, E. et alt. Michel Foucault. 
Filósofo. Barcelona: Gedisa. 

● DELEUZE, G. y GUATTARI, F. (1984). “Mai 68 n’a pas eu lieu”. En Les Nouvelles 
Littéraires, 3-9 mai, pp. 74-76 



● DÍAZ MARSÁ, M. (2011). “Arqueología de la cuestión trascendental. En torno a 
Michel Foucault”. En Pensamiento. Vol. 67. Nro. 254. Madrid: Universidad Pontificia 
Comillas, pp. 1099-1126. 

● DÍAZ MARSÁ, M. (2016). Ley y ser. Derecho y ontología crítica en Foucault (1978- 
1984). Madrid: Escolar y Mayo. 

● GOLDER, B. (2015). Foucault and the Politics of Rights. Stanford: Stanford University 
Press. 

● RAFFIN, M. (2019). “«Derechos del hombre/derechos humanos» versus «derechos 
de los gobernados»: un análisis de la producción de derechos en el pensamiento de 
Michel Foucault”. En Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos. Nro. 7, Madrid: 
Departamento de Filosofía y Sociedad, Universidad Complutense, pp. 33-52. 

● VEYNE, P. (1984). Cómo se escribe la historia. Foucault revoluciona la historia. 
Alianza: Madrid. 

 

Semana 3: La libertad del decir verdadero 

1. Contenido: El sujeto y la verdad: una relación constitutiva. El desplazamiento del 
eje verdad-ley (logos-nomos) hacia el eje verdad-vida (logos-bios). Epimeleia y 
alethurgia. La libertad en relación con los modos de veridicción, las técnicas de 
gobierno y las prácticas de sí: la parresia como posibilidad del decir verdadero. El 
gesto de los cínicos. Sócrates como modelo: la dimensión política de la parresía 
ético-filosófica. Crítica de la racionalidad contemporánea y creación.   

2. Bibliografía obligatoria: 

● FOUCAULT, M. (2001). La hermenéutica del sujeto. Curso en el Collège de France 

1981-1982, Buenos Aires: FCE. “Clase del 6 de enero de 1982”, pp. 15-54 y “Clase del 

10 de febrero de 1982”, pp. 203-240. 

● FOUCAULT, M. (2009). El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collège de France 

1982-1983. Buenos Aires: FCE. “Clase del 12 de enero de 1983”, pp. 57-76 y “Clase 

del 9 de marzo de 1983”, pp. 343-360. 

● FOUCAULT, M. (2009). El coraje de la verdad. El gobierno de sí y de los otros II. Curso 

en el Collège de France 1983-1984. Buenos Aires: FCE. “Clase del 8 de febrero de 

1984”, pp. 49-86.  

● FOUCAULT, M. (2001). “Le retour à la morale” (mai 1984). En Dits et Écrits, Vol. 2, 

Paris: Quarto - Gallimard, pp. 1515-1526. 

3. Bibliografía complementaria: 

● BRITOS, M. P. (2003). “Michel Foucault. Del orden del discurso a una pragmática de 
lo múltiple”. En Revista Tópicos, Santa Fe, Nro. 11, diciembre. 

● ÉWALD, F. (1984). “Le souci de la vérité “. En Le nouvel Observateur, Nro. 1006, 17- 
23 février, pp.74-75 

● FRANĚK, J. (2006). «Philosophical Parrhesia as Aesthetics of Existence». En 

Continental Philosophy Review, Vol. 39, 113-134. 



● HARRER, S. (2005). “The Theme of Subjetivity in the Hermeneutics of the Subject”. 

En Foucault Studies, Vol. 2. 

● LAZZARATO, M. (2006). Políticas del acontecimiento. Buenos Aires: Tinta Limón.  

● NEGRI, A. (2001). Kairós, Alma venus, Multitude. Paris: Calmann-Lévy. 

● REVEL, J. (2002). Michel Foucault. Genéalogie d’une pensée. Paris: Bordas. 
● SFERCO, S. (2015). Foucault y kairós. Los tiempos discontinuos de la acción política. 

Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. 
 

Semana 4: La libertad como condición de la ética y de la política 

1. Contenido: El supuesto “silencio” foucaultiano sobre la definición de la política. 
Los modos de subjetivación, los juegos de la verdad y las relaciones de poder. El 
trabajo de la ética: askesis y enkrateia. La libertad como una experiencia y como una 
práctica. Deseo y configuración de nuevos modos de vida. El cuidado de sí y el 
cuidado de los otros como prácticas de libertad. 

2. Bibliografía obligatoria: 

● FOUCAULT, M. (2001). “Sobre la genealogía de la ética: una visión de conjunto de un 

trabajo en proceso”. En DREYFUS, H. y RABINOW, P. Michel Foucault. Más allá del 

estructuralismo y la hermenéutica. Buenos Aires: Nueva Visión. 

● FOUCAULT, M. (1984). Historia de la sexualidad II. El uso de los placeres. Buenos 

Aires: Siglo XXI. “Introducción”, pp. 9-38. 

● FOUCAULT, M. (2001). La hermenéutica del sujeto. Curso en el Collège de France 

1981-1982. Buenos Aires: FCE. “Clase del 3 de febrero de 1982”, pp. 187-201. 

● FOUCAULT, M. (1999). “La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad”, en 

Gabilondo, A., Michel Foucault: Ética, Estética y Hermenéutica. Vol. III. Buenos Aires: 

Paidós. 

3. Bibliografía complementaria: 

● BLENGINO, L. (2018) El pensamiento político de Michel Foucault. Cartografía 
histórica del poder y diagnóstico del presente. Madrid: Guillermo Escolar Editor. 

● CASTRO ORELLANA, R. (2008). Foucault y el cuidado de la libertad. Ética para un 
rostro de arena. Santiago de Chile: Lom Ediciones. 

● COLOMBANI, M. C. (2008). Foucault y lo político. Buenos Aires: Prometeo. 
● GABILONDO, Á. (1995). “Ocúpate de ti mismo”. En Revista Archipiélago, Nro. 25. 
● GABILONDO, Á. y FUENTES MEGÍAS, F. (2004). “Introducción”. En FOUCAULT, M. 

Discurso y verdad en la antigua Grecia. Buenos Aires: Paidós. 

● LEVY, N. (2004). “Foucault as Virtue Ethicist”, en Foucault Studies, Vol. 1, pp. 20-31. 

● NOSETTO, L. (2013). Michel Foucault y la política. San Martín: UNSAM Edita. 
● SMITH, D. (2015). “Foucault on Ethics and Subjectivity: ‘Care of the Self’ and 

‘Aesthetics of Existence’”, en Foucault Studies, Nº 19, june, pp. 135-150. 

● VEYNE, P. (1986). “Le dernier Foucault et sa moral”, en Critique Nro. 471-472, pp. 

933-941. 



4. Bibliografía general 

● AA.VV. (1999). Michel Foucault, filósofo. Barcelona: Gedisa. 
● AA.VV. (2016). Gobierno y desacuerdo. Diálogos interrumpidos entre Foucault y 

Rancière. Viña del Mar: Comunes Apropiaciones. 
● AFARY, J. y ANDERSON, K. (2005). Michel Foucault and the Iranian Revolution: 

Gender and the Seductions of Islamism. Chicago: University of Chicago Press.  
● BLENGINO, L. (2018). “La política entre la guerra, la resistencia y la 

gubernamentalidad según Michel Foucault”. En Cuestiones de Filosofía. Vol. 4, Nro. 
23. Escuela de Filosofía y Humanidades. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, pp. 47-74.  

● BRITOS, M. (2005). “La problematización de la relación con la verdad. Interrogantes 
a partir de la lectura de Foucault”. En Revista Tópicos, Santa Fe, Nro.13, 29-43. 

● CABRERA, M. (2003). “El último Sócrates de Foucault”. En ABRAHAM, T. (comp.). El 
último Foucault. Buenos Aires: Sudamericana, pp. 17-38. 

● CASTRO, E. (2004). El vocabulario de Michel Foucault. Bernal: Prometeo / 
Universidad Nacional de Quilmes. 

● COLOMBO, A., LÓPEZ, C. y RAFFIN, M. (2019). Pensar con Foucault hoy. Relecturas 
de Las palabras y las cosas y La voluntad de saber. Buenos Aires: USAM Edita. 

● de LAGASNERIE, G. (2012). La dernière leçon de Michel Foucault. Sur le 
néolibéralisme, la théorie et la politique. Paris: Fayard. 

● DEFERT, D. (1997). “Glissements progressifs de l’oeuvre hors d’elle-même”. En 
FRANCHE, D. Au Risque De Foucault. París: Centre G. Pompidou. 

● DELEUZE, G. (1987). Foucault. Barcelona: Paidós. 
● DELEUZE, G. (2013). El saber. Curso sobre Foucault. Buenos Aires: Cactus. 
● DELEUZE, G. (2014). El poder. Curso sobre Foucault. Buenos Aires: Cactus. 
● DELEUZE, G. (2015). La subjetivación. Curso sobre Foucault. Buenos Aires: Cactus. 
● DREYFUS, H. L. y RABINOW, P. (1983). Michel Foucault. Beyond Structuralism and 

Hermeneutics. Chicago: The University of Chicago Press, 1983.  
● ÉRIBON, D. (1989). Michel Foucault (1926-1984). Paris: Flammarion 
● ÉRIBON, D. (2012). «Les hétérotopies de Michel Foucault». En Réflexions sur la 

question gay, París: Flammarion. 
● FOUCAULT, M. (1968). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias 

humanas. Buenos Aires: Siglo XX. Capítulo VII: “Los límites de la representación” y 
Capítulo IX: “El hombre y sus dobles”. 

● FOUCAULT, M. (1970). La arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo XXI. Capítulo 
III: “La descripción arqueológica”. 

● FOUCAULT, M. (1970). Marx, Freud, Nietzsche. Barcelona: Anagrama. 
● FOUCAULT, M. (1988). Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. Buenos 

Aires: Siglo XXI. 
● FOUCAULT, M. (1990). Tecnologías del yo. Barcelona: Paidós. 
● FOUCAULT, M. (1991). Saber y verdad. Madrid: La Piqueta. 
● FOUCAULT, M. (1997). Defender la sociedad: Curso en el Collège de France (1975-

1975). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
● FOUCAULT, M. (2004). El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets. 



● FOUCAULT, M. (2006). Seguridad, territorio, población: Curso en el Collège de France 
1977-1978. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

● FOUCAULT, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France 
1978-1979. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

● FOUCAULT, M. (2012). Lecciones sobre la voluntad de saber. Curso en el Collège de 
France 1970-1971. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Clase del 16 de 
diciembre de 1970. 

● FOUCAULT, M. y CHOMSKY, N. (2007). La naturaleza humana: justicia vs. Poder. Un 
debate. Buenos Aires: Katz. 

● GIL RODRÍGUEZ, E. (2006). “Simulacro, subjetividad y biopolítica: de Foucault a 
Baudrillard”. En revista Vestigium, Año 1, Nro. 2, Bucaramanga: Universidad de 
Pamplona, Junio-Diciembre, pp. 53-66. 

● GIORGI, G. y RODRIGUEZ, F. (comps.) (2007). Ensayos sobre biopolítica. Excesos de 
vida. Buenos Aires: Paidós. 

● GROS, F. (1996). Michel Foucault. Paris: PUF 
● GROS, F. (coord.) (2002). Foucault et le courage de la verité. Paris: PUF/Débats 

philosophiques 
● GROULX, R. (2015). Michel Foucault, la politique comme guerre continuée. De la 

guerre des races au racisme d’État. Sur le Cours au Collège de France «Il faut défendre 
la société». Paris, L’Harmattan. 

● GUATTARI, F. (1998). El Devenir de la Subjetividad. Santiago de Chile: Dolmen 
Ediciones. 

● HABERMAS, J. (1986). “Une flèche dans le cœur du temps présent”. En Revista 
Critique. Nro. 471-472, pp. 781-799. 

● HABERMAS, J. (2004). “Modernidad: un proyecto incompleto”. En CASULLO, N. El 
debate modernidad-posmodernidad: edición ampliada y actualizada. Buenos Aires: 
Retórica. 

● LASH, S. (2004). “Posmodernidad y deseo (sobre Foucault, Llyotard, Deleuze, 
Habermas)”. En CASULLO, N. El debate modernidad-posmodernidad: edición 
ampliada y actualizada. Buenos Aires: Retórica. 

● LAZZARATO, M. (2011). La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición 
neoliberal. Buenos Aires: Amorrortu. 

● LEMKE, T. (2004). “Marx sin comillas. Foucault, la gubernamentalidad y la crítica 
del neoliberalismo”. En LEMKE, T. (et. al.) Marx y Foucault. Buenos Aires: Nueva 
Visión, pp. 5-20. 

● LORENZINI, D. (2015). Éthique et politique de soi. Foucault, Hadot, Cavell et les 
techniques de l’ordinaire. Paris: Vrin. 

● McCARTHY, T. (1990). “Filosofía y Teoría Crítica en los Estados Unidos. Foucault y 
la Escuela de Francfort”. En Isegoría. Nro. 1, pp. 49-84. 

● PARDO, J. L. y DÍAZ MARSÁ, M. (eds.) (2017). Foucault y la cuestión del derecho. 
Madrid: Escolar y Mayo. 

● RAFFIN, M. (2014). “«Fragmentos para una morfología de la voluntad de saber». La 
relación verdad-subjetividad en la filosofía de Michel Foucault entre el primero y los 
últimos cursos del Collège de France”. En Paralaje. Revista de Filosofía. Nro. 11, Chile, 
pp. 27-39. 

● REVEL, J. (2002). El vocabulario de Foucault. Buenos Aires: Atuel. 



● SÁNCHEZ-ÁVILA ESTÉBANEZ, F. (2018). “El deseo como forma de sujeto en Michel 
Foucault”. En Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos, Nro. 5, Madrid: 
Departamento de Filosofía y Sociedad, Universidad Complutense, pp. 37-69.  

● TROMBADORI, D. (2010). Conversaciones con Foucault. Pensamientos, obras, 
omisiones del último maître-à-penser. Buenos Aires: Amorrortu. 

● VEYNE, P. (2014). Foucault, pensamiento y vida. Buenos Aires: Paidós. 
● ŽIŽEK, S. (2001). El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política. 

Barcelona: Paidós.  
● ŽIŽEK, S. (2006). Órganos sin cuerpos. Sobre Deleuze y sus consecuencias. Valencia: 

Pre-textos / Akal.  
● ŽIŽEK, S. (2015). Menos que nada. Hegel y la sombra del Materialismo dialéctico. 

Madrid: Akal. 
 

5. Modalidad docente 

Actividades sincrónicas 
● Se realizará un encuentro sincrónico por cada una de las semanas del curso. El 

mismo tendrá lugar los días miércoles de 19 a 21 hs. La grabación de dicho 
encuentro será puesta a disposición de las y los cursantes. 

● También se pautarán, en horario a coordinar, encuentros sincrónicos con sub-
grupos de estudiantes reunidos de acuerdo a sus temas de investigación doctoral. 

 
Actividades asincrónicas: 
● Cada eje temático será presentado mediante un material audiovisual elaborado por 

el docente. El mismo será subido al Campus los días martes. 
● Se utilizarán guías para orientar el trabajo de lectura crítica.  
● Se propondrán actividades no sincrónicas de lectura, discusión e intercambio 

mediante el Foro. 
 
Actividades obligatorias para mantener la regularidad:  
Para obtener la regularidad, las y los cursantes deberán participar al menos dos veces 
por semana de las actividades no sincrónicas que se propongan a través del Foro del 
Campus Virtual.  
 
 
 
Actividades optativas:  
En horario a convenir con las y las y los cursantes, se propondrán encuentros virtuales 
con especialistas invitados para discutir sobre algunos de los contenidos específicos del 
curso.  
 

6. Formas de evaluación 

Las y los estudiantes deberán entregar una monografía final. El tema de la monografía 
será consensuado con el docente durante el desarrollo del curso. Para esto se tendrán 



en cuenta las potenciales relaciones entre los temas de investigación de las y las y los 
cursantes y las problemáticas trabajadas durante el seminario. 
 

7. Requisitos para la aprobación del seminario 

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las 
actividades obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el 
seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de 
evaluación” en un lapso no mayor a seis meses. 


