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Presentación 
 
En su obra Vigilar y Castigar, el filósofo francés Michel Foucault, caracterizaba a la profunda 
transformación histórica, producida entre los siglos XVII y XVIII, a partir de la extensión de un 
sistema de vigilancia generalizada, que comenzó crecientemente a diseminarse a través de todo 
el cuerpo social. La prueba de la ocurrencia de esta modificación es la multiplicación de las 
instituciones disciplinarias, como él gustaba denominarlas –hospitales, colegios, prisiones, 
fábricas y otras. A partir de ese momento, las disciplinas comenzaron a operar cada vez más 
como técnicas para fabricar individuos útiles socialmente. La instauración de ese nuevo sistema 
disciplinario requirió de la apropiación de un sistema de vigilancia permanente, capaz de ponerlo 
todo en visibilidad, a condición de tornarse él mismo invisible, inadvertido. Foucault lo describe 
como un tipo de poder, que implicó un haz de técnicas y procedimientos de extracción de 
información, con sus correspondientes niveles de aplicación y sus diversas metas. Sólo de tal 
manera, a su juicio, es como pudieron llegar a constituirse la medicina clínica, la psiquiatría, la 
psicología del niño y toda la investigación científica en general (biomédica y social). Así, 
entonces, las ciencias biomédicas, habrían tenido su matriz técnica en el registro infinitesimal 
que, a partir del siglo XVIII, ellas comenzaron a practicar respecto de los individuos, para hacer 
entrar a la vida y sus mecanismos en los dominios de los cálculos explícitos, distribuyendo lo 
viviente en registros de valor y de utilidad. Por primera vez en la historia humana, lo biológico se 
vio enteramente reflejado en lo político y el individuo humano capturado en la grilla del poder 
extendido a partir del saber. Foucault atribuyó un protagonismo fundamental al dispositivo 
biomédico desplegado a partir de la época moderna, mediante el cual se constituyeron una 
“anatomopolítica del cuerpo” –por referencia a la conjunción de saber y poder desplegado sobre 
los individuos–, y una “biopolítica de la población” –el complejo de saber y poder ejercido sobre 
el cuerpo social entero o los grupos tomados en su conjunto.  
 
Todas estas consideraciones no han sido hasta ahora lo suficientemente cotejadas con la gran 
reflexión llevada a cabo por la Bioética durante las últimas décadas –colonizada por la matriz 
principialista anglosajona–, existiendo, por cierto, circunstancias y problemáticas privilegiadas 
que lo permitirían, tales como aquellas vinculadas a las políticas histórico-médicas de eugenesia e 
higienismo racial, o aquellas acontecidas en el ámbito de la investigación científica en que 
participan seres humanos, o aquellas donde se registra y acopia información y materiales 
biológicos extraídos de personas en biobancos; considerando, además, con especial énfasis, las 
implicancias éticas del programa de mejoramiento humano levantado por las implementaciones 
biotecnológicas actuales y futuras.  



En este seminario se busca indagar en algunas de estas posibilidades reflexivas e implicancias 
teóricas, develando aristas sociales y políticas de dichos ámbitos que hoy parecen irrenunciables 
para una comprensión más cabal de los problemas, en los nuevos escenarios de la vida social del 
presente. 
 
Objetivos 
 
Identificar y problematizar los aspectos principales de la elaboración teórica con que Michel 
Foucault se aproxima a los dispositivos de saber/poder merced a los cuales se constituyeron las 
ciencias biomédicas a partir del siglo XVIII. 
 
Revisar críticamente el discurso teórico de matriz principialista y reflexionar sobre las 
posibilidades de integrar en la discusión bioética las problematizaciones acerca de la Biopolítica 
propuestas por Michel Foucault.  
 
Contenidos 
 

1. Aproximación general al pensamiento de Foucault. Arqueología y formaciones 
discursivas. Genealogía y transformaciones del poder moderno. La analítica del poder. 
Hermenéutica del sujeto y estética de la existencia. La economía política del cuerpo. 
Anatomopolítica del cuerpo y Biopolítica de las poblaciones. Biopolítica y 
gubernamentalidad. 

 
2. Aproximación general a la noción de Bioética. La rehabilitación de la filosofía práctica. 

Contexto histórico y teórico de origen del discurso bioético. El principialismo de 
Beauchamp y Childress. Autonomía, Beneficencia, No maleficencia y Justicia. El 
conflicto entre principios. El sistema de referencia moral de Diego Gracia. 
Reformulaciones contemporáneas de la Bioética principialista 

 
3.  Revisión crítica del principialismo bioético a la luz de la noción foucaultiana de 

Biopolítica: 
 

• Sobre eugenesia, higienismo y otros relatos históricos del biopoder y la 
biomedicina. 

• La Investigación científica en que participan seres humanos y las insuficiencias en 
el resguardo efectivo de sus derechos.  

• Administración biopolítica de la intimidad y registro infinitesimal de la 
información personal en los biobancos. 

• Análisis biopolítico de la discusión entre Transhumanistas y Bioconservadores 
respecto del programa de mejoramiento humano biotecnológico. 
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Evaluación 
 
El Seminario se evaluará mediante la presentación de un Ensayo escrito final, conforme a una 
pauta y un conjunto de instrucciones que se entregarán oportunamente.  
 
No obstante lo anterior, el profesor se reserva el derecho de asignar otras tareas y evaluaciones a 
los estudiantes durante el desarrollo del seminario si las condiciones de trabajo lo hacen 
necesario. 
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