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Doctorado en Ciencias Sociales – Ciclo lectivo 2019 

Los cuerpos - la vida: una aproximación foucaultiana. 
 

Datos de la asignatura 
 
Tipo de asignatura Seminario general (32 horas) 
 
Período de dictado segundo cuatrimestre (agosto a diciembre) 
 
Áreas temáticas Teoría política y social 
 Epistemologías y metodologías  
 
 

Docente(s) 
 
Susana Isabel Murillo Doctora en Ciencias Sociales (UBA) , Mgr. en Política Científica (UBA) , 

Lic en Psicología (UBA) y Profesora en Filosofía (UBA). Temas de 
investigación en los últimos años: Biopoder. Construcción social de la 
subjetividad. Estrategias discursivas y extradiscursivas del 
neoliberalismo; construcción  y administración de la angustia en sujetos 
y poblaciones. Perspectiva teórica: Foucault, Freud, Althusser, Marx. Es 
investigadora del Instituto "Gino Germani" de la UBA . Dicta cursos de 
postgrado en distintas universidades nacionales y extranjeras sobre 
Epistemología, teoría social y política y Construcción Social de la 
Subjetividad; evaluadora de proyectos en calidad de experta en Conicet 
y Universidades nacionales y extranjeras. Miembro de comités 
Científicos de diversas Revistas. 
 
 

  
  

Fundamentación 
 
El seminario propone abordar algunos trabajos que llevan el nombre de Michel Foucault y en los 
que se despliegan distintos aspectos del conocimiento y control de los cuerpos humanos, al tiempo 
que emerge en silencio la potencia de la vida. 
Puede el lector preguntarse porqué volver a viejos textos. La propuesta se inscribe preocupaciones 
acerca del ejercicio del poder actual a nivel mundial. El neoliberalismo ha multiplicado sus tácticas y 
estrategias sobre el gobierno de la vida en todos sus aspectos a nivel planetario. En el curso El 
Nacimiento de la Biopolítica, dictado entre 1978 y 1979,  Foucault advertía tempranamente algunos 
de los rasgos de esa nueva racionalidad gubernamental, proyecto que no continuó, pero respecto 
del cual toca a nosotros construir su genealogía como una ontología histórica del presente. También 
ahí retomaba el concepto de biopolítica, referido a modos de intervención sobre poblaciones 
humanas. Hoy es plausible interrogarse si el concepto de biopolítica no debería extenderse a todas 
las manifestaciones de la vida, no sólo a la humana. 
En el curso mencionado asumía que sus trabajos habían estado ligados de modos diversos a la 
construcción de una historia de la verdad, a una analítica de los regímenes de veridicción en los 
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cuales emergen los criterios de  lo verdadero y lo falso respecto de fenómenos como la 
enfermedad, la locura, la muerte, el crimen, la sexualidad o el gobierno. Historia que no habla de un 
pasado terminado, sino verdades inscriptas, como huellas en el presente.  
El problema radica en construir una analítica de procesos ligados a la construcción de los cuerpos 
individuales y colectivos en su potencia y en su finitud. Tal como afirmaba en 1971 en “Nietzsche, la 
genealogía y la Historia” se trata de recobrar un sentido histórico que posibilite analizar las diversas 
formas de ejercicio de relaciones de poder sobre los cuerpos en e presente. Relaciones ligadas a 
diversos regímenes de verdad emergentes de prácticas sociales diversas que gestan diferentes 
racionalidades de gobierno. 
Se trata entonces, tal como asume Foucault en la entrevista de 1988 denominada “La vida: la 
experiencia, la ciencia” de un cruce entre los problemas de la verdad y las relaciones de poder 
ejercidas sobre los cuerpos. Ello conduce a preguntas acerca de las relaciones entre  la vida en su 
profunda potencia y  los regímenes de verdad, emergentes de prácticas que intentan administrarla. 
Proceso que conduce a una epistemología deudora de nombres como los de Gastón Bachelard y 
Georges Canguilhem, quienes iniciaron una epistemología que por un lado rompió con el concepto 
de una historia lineal y acumulativa de la ciencia, para analizarla en sus mutaciones, sus rupturas a 
partir de condiciones históricas de posibilidad. Se trata de una epistemología que no sólo rompe 
con el positivismo tradicional, sino con las pretenciones legitimadoras del poder neoliberal hijas de 
la epistemología austríaca. Lo cual conduce al vínculo de la epistemología y la historia efectiva y, 
desde ahí, a la construcción de una analítica de las relaciones entre las pretenciones de verdad y 
validez y la administración política de la vida. Proceso cambiante a nivel nivel histórico. Se trata, 
como dice Foucault en el curso de 1977- 1978 denominado Seguridad, territorioy Población de los 
vínculos de la Filosofía, con la política de la verdad. 
Proceso que, como decíamos, hunde sus raíces en Gastón Bachelard y Georges Canguilhem, pero 
respecto de quienes a la vez se distancia. Del primero, lo aleja el antihumanismo que se opone al 
empeño de Bachelard en centrar los obstáculos de conocimiento en un sujeto predado; del 
segundo (y sobre esto hay una polémica hoy aun abierta) lo separa la propuesta de Canguilhem que 
parece sostener una inscripción de la normatividad social en la normatividad material de la vida, 
dándole centralidad al lugar del cuerpo vivido; al tiempo que Foucault  en sus investigaciones se 
vuelve sobre la arqueología de los conceptos, en el sentido de las condiciones históricas de su 
emergencia  y sobre la genealogía de los dispositivos de poder que construyen normas a partir del 
cálculo meticuloso sobre diversos aspectos de la vida e intentan administrarla.  
La analítica de la politización y administración de la vida que Foucault desarrolló en sus trabajos, 
particularmente el concepto de biopolíticase ha proyectado en la filosofía política contemporánea, 
obras como las de Antonio Negri, Giorgio Agamben y de Roberto Esposito dan cuenta de nuevas 
dimensiones basadas en los trabajos de Foucault, pero a la vez con aportes nuevos. No serán las 
perspectivas de estos autores las que consideraremos en este seminario. En se sentido entendemos 
que conceptos valiosos como los de  Giorgio Agamben a la vez que hacen aportes nuevos, también 
se alejan de la analítica de Foucault en tanto por ejemplo el autor italiano sostiene: “ las 
implicaciones de la nuda vida en la esfera política constituyen el núcleo originario – aunque oculto- 
de la nuda vida” (Agamben , 2006: 15-16) . 
La  perspectiva del biopoder lleva a Foucault, mediado por la historia de la construcción de 
regímenes de veridicción a historizar la emergencia de diversos modos de administrar los cuerpos y 
la vida sin apelar a la “deducción” de tales modos de conceptos universales acerca de lo social, sino 
hurgando desde los espacios diversos y los comienzos bajos  en los que los cuerpos intentan ser 
administrados,  al tiempo que la vida evade, siempre, a las formas de dominación. Por ello, se 
buscan también los puntos de encentro entre el enfoque arqueológico y genealógico. 
El seminario abordará algunos de esos textos en los cuales los cuerpos intentaron ser normatizados 
y normalizados en diversos momentos: se trata del cuerpo de los locos, los enfermos, los 
criminales, del cuerpo de los individuos y las poblaciones en relación a la sexualidad, se trata 
también del concepto de gobierno de los cuerpos y de las prácticas y racionalidades 
gubernamentales que dan a luz eso que denominamos “Estado” en relación a la emergencia de la 
cuestión social.   
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El seminario se despliega bajo el supuesto de la necesidad de historizar de manera articulada la 
epistemología, la ciencia, los regímenes de veridicción y de poder sobre los cuerpos individuales y 
de las poblaciones. Necesidad que pone el acento no en las verdades del pasado, sino en la 
presencia de las huellas del pasado en los sistemas de veridicción del presente. 
 
 

Objetivos 
 
Objetivo general: 
Desplegar, desde la perspectiva de Michel Foucault,  aspectos para la construcción de  una 
ontología histórica del presente a partir de una analítica de los regímenes de veridicción en los que 
emergen dispositivos de poder que intentan normatizar y normalizar  los cuerpos y la vida.  
Objetivos específicos: 
1. Reflexionar acerca del concepto de ontología histórica del presente. 
2. Vincular tal concepto con el de una analítica del saber y del poder. 
3. Reflexionar acerca del lugar de la epistemología con tal analítica. 
4. Analizar la emergencia de las ciencias de la vida como una ruptura en la historia de las 
ciencias. 
5. Analizar arqueológicamente la emergencia histórica de las ciencias de la vida en relación 
con la cuestión social. 
6. Analizar la arqueología  de  la construcción de espacios de encierro como lugres de mezcla 
y confusión del cuerpo de los pobres. 
7. Ubicar arqueológicamente las condiciones de emergencia de la medicina en relación a la 
crisis de espacios de encierro y mezcla de cuerpos y al surgimiento de la consideración de los 
cuerpos en  relación del valor- trabajo. 
8. Analizar la medicina del hombre saldable en relación con la cuestión social y el gobierno de 
las poblaciones en el liberalismo. 
9. Reflexionar sobre la arqueología como abordaje epistemológico e histórico de la formación 
de redes de poder sobre los cuerpos. 
10. Analizar el concepto de genealogía del poder sobre los cuerpos y sus relaciones con el 
abordaje arqueológico. 
11.  Desplegar el concepto de genealogía en relación al concepto del cuerpo del delincuente 
como enemigo social en la emregencia del liberalismo. 
12. Analizar la genealogía liberal del concepto de gobierno y su relación y diferencia con el 
Estado. 
13.  Reflexionar acerca de la presencia del pasado en las verdades del presente. 
 
 

Contenidos desagregados por unidad 
 
I Epistemología del cuerpo vivido.  
La ontología histórica del presente y la interrogación acerca de las condiciones de posibilidad de la 
racionalidad. La razón como despotismo y como iluminismo. La normatividad de las perspectivas 
epistemológicas.    
Las ciencias de la vida como ruptura epistemológica. La especificidad del saber de la vida. El 
problema de la enfermedad como indicador teórico y crítico. El lugar de lo patológico: la vida como 
problema moral y político.  
Georges Canguilhem: la precariedad y la potencia de la vida. La salud: el silencio de los órganos. La 
enfermedad reveladora de la pérdida del silencio de los órganos. El valor de lo cualitativo y la 
diferencia en la vida y en la enfermedad. El juicio de valor en el juicio empírico sobre el cuerpo. La 
polaridad y la normatividad de lo viviente. La inscripción de la norma biológica y la norma en lo 
patológico en la materialidad de la vida. La vida y el medio ambiente. La vida: raíz de todo saber y 
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toda  técnica.  La clínica como el suelo en el que arraiga el saber sobre los cuerpos. Normatividad 
interna y externa: el cuerpo vivido, el cuerpo de la ciencia y  la normalización del cuerpo social.    
Reflexiones epistemológicas: La primacía de las prácticas desecha al determinismo. La historicidad 
del objeto de la epistemología y de la historia de la ciencia. El combate contra el imperialismo de la 
filosofía. La crítica a la historia “crónica” y a la historia “contingencia”. La discontinuidad en la 
historia de las ciencias. Una historia crítica  de los discursos “verídicos”. El horizonte histórico de los 
conceptos. El interrogante acerca del vinculo entre el ser vivo y su concepto.   
1 clase 
II Del cuerpo vivido al cuerpo social 
Una arqueología histórica de la institución médica. Desde el cuerpo vivido al cuerpo social. Desde la 
normatividad vivida a la normatividad social. 
Locura como insensatez, cuerpos y espacio. El lugar de los cuerpos en las sociedades de soberanía. 
El gran Encierro y lo inclasificable de los cuerpos: la emergencia de la policía. La experiencia de la 
sinrazón y el martirio de los cuerpos.   
La crisis del gran encierro, el valor del trabajo y la objetivación del sufrimiento: el gobierno de la 
libertad y la locura como alienación. La separación de los cuerpos como sustrato de las taxonomías 
de lo viviente.  
Las taxonomías naturalistas: la superficie de los cuerpos. De la medicina de las especies a la 
medicina de las epidemias: la inscripción del viviente en la historia. La centralidad de la familia en 
las relaciones saber- poder. Dimensión individualizante del saber- poder: la sociedad de las 
disciplinas. La postura normativa de la medicina en la gestión de la vida humana en el capitalismo 
industrial.  El control estadístico de la salud, la transformación institucional como condición de la 
mutación epistemológica en las ciencias de los vivientes.  
El lenguaje, el espacio y la muerte. Lo enunciable y lo visible de y sobre los cuerpos. El pasaje de lo 
visible a lo invisible. La construcción del hombre modelo- saludable. Dimensión totalizane del 
poder. La emergencia histórica  de lo normal y lo patológico. La dimensión del productiva del poder. 
Las ciencias de la vida, matriz de las ciencias del hombre : el lugar de lo mórbido. Liberalismo: 
cercamiento político de los cuerpos y la dimensión política de la medicina. 
3 clases 
III La vida y la historia. Reflexiones epistemológicas 
El problema de “la muerte del hombre”. Los debates entre  humanismos y antihumanismo. 
La inscripción de la vida en la historia. El Antihumanismo y la historia efectiva. Los conceptos de  
"Saber" "episteme", “rupturas”  y "mutación". El acontecimiento y el azar en los procesos 
históricos. Polémica con el determinismo.  El modo de abordaje del Saber: el documento, la historia 
efectiva. La búsqueda de la desubstancialización.  
2 clases 
IV La genealogía del poder sobre los cuerpos 
Concepto de genealogía del poder : el cuerpo y las  relaciones de fuerza. La ilusión del yo. El sentido 
histórico.  
Las operaciones de poder como sustratos de formas de racionalidad. Las prácticas de encierro como 
sustento de los análisis científicos acerca del cuerpo de locos y criminales. Las tácticas como 
analizadores de las estrategias de poder. La guerra social como matriz de las relaciones de poder: 
sistema penal universal,  vigilancia constante y ordenamiento d e cuerpos en los espacios. El cuerpo 
del criminal como enemigo social articulador de elementos teóricos, prácticos y epistemológicos. El 
cuerpo del criminal y la emergencia del aprisionar. El acoplamiento de la forma salario y la forma 
prisión: el apoderamiento y modulación  del tiempo de los cuerpos. 
El discurso científico sobre el sexo y la producción de verdad sobre el cuerpo propio. La sexualidad 
como correlato de prácticas discursivas. El dispositivo sexualidad como analítica del poder. El 
secreto como ejercicio del poder sobre el sexo. Reglas de método para una analítica del poder. El 
biopoder, la doble dimensión de los cuerpos: anatonmopolítica y biopolítica.  Superficie de 
emergencia, instancias de delimitación, tácticas, estrategias y construcción de posiciones de sujeto 
del biopoder. 
El problema del gobierno. El Estado como dispositivo. La especificidad y diferencia del gobierno del 
Estado respecto de otras formas de ejercicio del gobierno. El arte de gobernar como racionalización 
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de prácticas gubernamentales en el ejercicio de la soberanía política. La centralidad de las prácticas. 
La limitación de la Razón de Estado: la economía política como racionalidad gubernamental. 
Naturalismo y utilitarismo. El acoplamiento de series de prácticas y la emergencia de regímenes de 
verdad. La emergencia del liberalismo como una nueva racionalidad gubernamental: el mercado 
como lugar de veridicción, frugalidad del gobierno. La población como objeto de cálculo e 
intervención: la biopolítica. La libertad como producción y administración de los cuerpos. El 
mercado internacional: una racionalidad gubernamental a escala mundial. La administración de los 
riesgos, los dispositivos de seguridad  y el  gobierno diferencial de los cuerpos.  
Síntesis de un programa de investigación: la filosofía como historia de la verdad. La locura, la 
enfermedad, el crimen, la sexualidad, el gobierno como modos de abordar una historia de la verdad 
a través de prácticas. 
4 clases 
 
 

Bibliografía 
 
Bibliografía básica unidad I:  
Foucault, Michel : “La vida: la experiencia, la ciencia” en Giorgi, G.  y Rodriguez, F. Ensayos sobre 

biopolítica. Excesos de vida. Buenos Aires Amorrortu. 
Lecourt, D. 1971 (1970)  La Historia Epistemológica de 
Georges Canguilhem,, en Canguilhem, G. 1971 (1966) Lo Normal y lo patológico. Buenos Aires, Siglo 

XXI.  
Bibliografía Complementaria Unidad I :  
Agamben, G. 2006 ( 1995)  Homo Saccer. El poder soberano y la nuda vida. 2006 (Valencia: 

Pretextos). 
Bachelard, G. 1999 (1938) La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del 

conocimiento objetivo. (México: Siglo XXI). Cap. I. 
Canguilhem: 2009 (1968) Caps. “El concepto y la vida “en Estudios de historia y de filosofía de las 

ciencias. Amorortu editores, Buenos Aires – Madrid. 
Canguilhem, G. 1971 (1966) Lo normal y lo patológico. Buenos Aires, Siglo XXI. Advertencia. I. 

Ensayo acerca de algunos problemas relativos a lo normal y lo patológico (1943). 
Introducción. Primera Parte: Capítulo quinto: “Las implicaciones de una teoría. Segunda 
Parte. ¿Existen ciencias de lo normal y lo patológico?. Capítulo Primero. Introducción al 
problema. Capítulo segundo: Examen crítico de algunos conceptos: de lo normal, de la 
anomalía y de la enfermedad, de lo normal y de lo experimental. II. Nuevas Reflexiones 
relativas a lo normal y lo patológico (1963-1966) Cap. III. Un nuevo concepto en patología: El 
error.  

Canguilhem, G. 1971 (1966) Lo normal y lo patológico. Buenos Aires, Siglo XXI. Parte II. NUEVAS 
REFLEXIONES RELATIVAS A LO NORMAL Y LO PATOLÓGICO (1963-1966) 

Foucault, M.  1985 ¿Qué es un autor?, (México: Universidad Autónoma de Tlaxcala). 
García, E. (2013) “El silencio de los órganos. Los desencuentros de la salud 
y la normalidad según G. Canguilhem y M. Foucault. “En Contrastes. Revista Internacional de 

Filosofía, vol. XIX-Nº1 (2014), pp. 27-45. Departamento de Filosofía, Universidad de Málaga, 
Facultad de Filosofía y Letras Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) 

Husserl, E. 2008 (1934- 1937) La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. 
Una introducción a la fiosofía fenomenológica, Buenos Aires, Prometeo. 

Macherey, P. “De Canguilhem a Canguilhem pasando por Foucault” en M. Fichant & otros. Georges 
Canguilhem, philosophe, historien des sciences. París: Albin Michel, 1993, pp. 286-294. 
Traducido para el seminario permanente de Historia de la biología. Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Escuela de estudios filosóficos y 
culturales. Medellín, marzo 20 de 2004. Corregido 

para la revista Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Medellín, junio 30 de 2016. 
Bibliografía básica unidad II: 
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Foucault, M. Historia de la Locura en la época Clásica. Parte I cap. 2 “El gran Encierro”. Tercera 
parte. Cap. 2 “La Nueva Separación. 

Foucault, M. El Nacimiento de la Clínica. Una arqueología de la mirada médica. “Prefacio”. Cap. 1. 
“Espacios y clases”. Cap. 2. “Una conciencia política”. Cap. 3. “El campo libre”. Cap.5. “La 
lección de los hospitales” y “Conclusión”. 

Bibliografía complementaria Unidad II: 
Castel, R. 1980 (1977) El orden psiquiátrico. Edad de<oro del alienismo. Madrid, la Piqueta 
Donzelot, J.1990 (1977)  La policía de las familias. Valencia, Pre- textos. 
Dumezil, R (1935)  Histoire Ilustrée de la Médecine. Paris, Libraire  Plon. 
Foucault, M. , 1992 “Las desviaciones religiosas y el saber médico en "La vida de los hombres 

infames.. (Montevideo: Altamira).  
Murillo, S. (1997). El Discurso de Foucault: Estado, locura y anormalidad en la construcción del 

individuo moderno, Oficina de Publicaciones del CBC. Universidad de Buenos Aires, Carrera 
de Sociología.  

Murillo, S. 2012 (2001) . La ciencia aplicada a políticas sanitarias en Argentina y su relación con la 
escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. (1869- 1905). 385 páginas. Biblioteca 
Virtual del Centro Cultural de la Cooperación.  

Rosen, G. 1985 (1974) De la policía Médica a la medicina social. Historia de la atención a la salud. 
México: Siglo XXI. 

Bibliografía básica Unidad III 
Foucault, M. 1999 (1966)  Las Palabras y las cosas. “Prefacio”. Buenos Aires, Siglo XXI.  
Foucault, M. 1991a (1970) La arqueología del saber, (México: Siglo XXI), I Introducción;  II Las 

regularidades discursivas. 
Murillo, S con la colaboración de Seoane, J. (2012) Posmodernidad y neoliberalismo. Reflexiones 

críticas desde los proyectos emancipatorios de América Latina.(Buenos Aires: Luxemburg). 
Cap. III. “La crítica estructuralista a Europa y la modernidad” 

Bibliografía complementaria Unidad III 
Althusser, L. 2004 (1965) “Prefacio hoy” en Althusser, L. La revolución teórica de Marx. (México: 

Siglo XXI). 
Deleuze, G. 1987 (1986)  Foucault. Buenos Aires, Paidós.  
Febvre, L. (1952) “De 1892 a 1933”. Examen de conciencia de un historiador” en Febvre, L. 

Combates por la historia (Madrid: Planeta-Agostini). 
Bibliografía Básica Unidad IV 
Foucault, M.: 1979 "Nietzsche, la genealogía , la historia", en    "Microfísica del poder", (Madrid: La 

Piqueta). 
 Foucault, M. (2013) La Société Punitive. Course au Collége de France. 1972- 1973 (Paris: Seuil 

Gallimard). Lecon du 3 janvier 1973, Lecon du 10 janvier 1973, Lecon du 17 janvier, Lecon du 
24 janvier 1973. 

Foucault, M. 1987 Historia de la sexualidad, Tomo I: "La voluntad de saber", México: Siglo XXI). 
Parte III “Scientia Sexualis”. Parte IV “El dispositivo sexualidad”. Puntos 1, “La Apuesta y 2 
“Método”. Parte V “Derecho d eMuerte y Poder sobre la vida”. 

Foucault, M . (2007) 2004 “Clase del 10 de enero de 1979”, Clase del 17 de enero de 1979” y Clase 
del 24 de enero de1979”, en Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France . 
(1978- 1979). (Madrid: FCE) 

Bibliografía Complementaria Unidad IV 
Foucault, M.1991b (1979) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Capítulo "Suplicio", Parte I: "El 

cuerpo de los condenados", (éxico: Siglo   XXI). Pag. 11 a 37. 
Foucault, M. 1999 “Entrevista sobre la prisión: El libro y su método”, en Estrategias de poder. Obras 

esenciales, volumen 2. Barcelona: Paidós.  
Foucault, M. 2000  Los Anormales, (Buenos Aires:  FCE), clases del 8 y 15 de Enero de 1975 
Foucault, M., 1986 “Las redes del poder", en Fahrenheit 450,Año 1- Nº 1. 
Foucault, M. , 1992 Genealogía del racismo,1a. y 2a. conferencia, (Buenos Aires: Altamira). 
Foucault, M.  1991  “El juego de Michel Foucault", en Saber y Verdad, (Madrid: La Piqueta). 
Foucault , M. 1988  La verdad y las formas jurídicas,1a.conferencia, (México: Gedisa). 
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Foucault, M.  1990 "Tecnologías del yo", en Tecnologías del yo y otros  textos", (Barcelona: Paidós), 
punto I, pags. 45 a 49.  

Foucault, Michel,   1989 El pensamiento del afuera, cap. 1 y 2, (Valencia: Pre- textos). 
Foucault, M. Seguridad, territorio y población . Curse en el Coll’ege de France (1977-1978). Buenos 

Aires, FCE. 
 
 

Metodología de cursada y evaluación 
 
Durante la cursada se enviará previo a cada case la bibliografía básica digitalizada a fin de facilitar 
un diálogo en clase, coordinado por la docente,  sobre os conceptos fundamentales del programa  
Modo de Evaluación: 
Podrán elegir entre una de las tres opciones siguientes:  
a) En cada unidad, la/os estudiantes podrán elaborar un trabajo de reseña de no más de seis 
carillas a un espacio y medio, en letra Times New Roman 12, sobre los temas fundamentales de la 
misma. Este sistema posibilita tener una síntesis de los temas y problemas fundamentales a fin de 
ser utilizados más tarde en sus tesis. Estas reseñas podrán entregarse al finalizar cada unidad o al 
finalizar la cursada. 
b) Tras finalizar la cursada los estudiantes podrán elaborar un trabajo del tipo “ponencia” de 
alrededor de  veinte carillas a un espacio y medio, en letra Times New Roman 12, hojas tamaño A4. 
En este trabajo deberán tomar alguno/s de los ejes desarollados en la asignatura. 
c) Tras finalizar la cursada los estudiantes podrán elaborar un trabajo de alrededor de veinte 
carillas a un espacio y medio, en letra Times New Roman 12, hojas tamaño A4. En este trabajo 
deberán tomar alguno/s de los ejes desarollados en la asignatura en relación a un tema de sus 
respectivas tesis.  
En cualquier caso podrán incorporar toda la bibliografía acorde o crítica a los temas debatidos en 
clase. 
 


