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Thémata. Revista de Filosofía nace en el año 1983 con la intención de proporcionar a quienes investigan 
y producen en filosofía un cauce para publicar sus trabajos y fomentar un diálogo abierto sin condi-
cionamientos ideológicos. En sus inicios participaron en el proyecto las Universidades de Murcia, 
Málaga y Sevilla, pero pronto quedaron como gestores de la revista un grupo de docentes de la Facul-
tad de Filosofía de la Universidad de Sevilla.

Una preocupación constante de sus realizadores ha sido fomentar los planteamientos in-
terdisciplinares. La revista ha estado abierta siempre a colaboradores de todas las latitudes y ha cu-
bierto toda la gama del espectro filosófico, de lo que constituye una buena prueba la extensa nómina 
de autores que han publicado en sus páginas. En sus páginas pueden encontrarse trabajos de todas 
las disciplinas filosóficas: Historia de la Filosofía, Metafísica, Gnoseología, Epistemología, Lógica, 
Ética, Estética, Filosofía Política, Filosofía del Lenguaje, Filosofía de la Mente, Filosofía de la Ciencia, 
Filosofía de la Historia, Filosofía de la Cultura, etc. También ha querido ser muy flexible a la hora de 
acoger nuevos proyectos, fomentar discusiones sobre temas controvertidos y abrirse a nuevos valo-
res filosóficos. Por esta razón, los investigadores jóvenes siempre han encontrado bien abiertas las 
puertas de la revista.
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Resumen

En este artículo se repasa el hiato que 

hay en la filosofía foucaultiana y que co-

rresponde al hueco existente entre sus 

estudios sobre el poder y su última fase, 

a saber, la de la estética de la existencia. 

Se sostiene la tesis de que entre am-

bos períodos no hay una discontinuidad 

sino que la estética de la existencia surge 

como solución a una serie de problemas 

que derivan de las tesis foucaultiana so-

bre el poder. 

Palabras clave: Foucault, estética de la 

existencia, poder, subjetividad, vuelta al 

sujeto

Abstract

This article reviews the hiatus that ex-

ists in Foucauldian philosophy and that 

corresponds to the gap between its stud-

ies on power and its last phase, that of 

the aesthetics of existence. The thesis 

is maintained that between both peri-

ods there is no discontinuity but that the 

aesthetics of existence arises as a solu-

tion to a series of problems that derives 

from the Foucauldian thesis on power.

Keywords: Foucault, aesthetics of 

existence, power, subjectivity, return to 

subject.

La estética de la existencia 
como salida al laberinto del 
poder en Foucault.

The aesthetics of existence as an exit to 

the labyrinth of power in Foucault.
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1 • Introducción

Michel Foucault nació en Poitiers en 1926 y murió en París en 1984. 
Durante sus años de vida se dedicó al estudio de diversos temas con una obra 
profusa que se distribuye en muy diferentes formas: libros, artículos, cur-
sos, entrevistas, etc… También fue un activista reconocido, en especial en 
el tema de la prisión. Estudió en la École Normale Supérieure de París donde 
cursó psicología y filosofía. Militó durante tres años en el Partido Comunista 
Francés aunque luego lo abandonó. Fue uno de los filósofos más importantes 
de la Francia del siglo XX. Sus primeras obras tienen como tema principal la 
salud mental: Historia de la locura en la época clásica, El nacimiento de la clí-
nica y Enfermedad mental y psicología. A continuación, su producción viró en 
consonancia con el estructuralismo en auge de la Francia de su tiempo con 
obras como Las palabras y las cosas, La arqueología del saber y Vigilar y casti-
gar. Aunque es probable que las tres estén escritas bajo el mismo paradigma 
estructuralista (etiqueta que Foucault siempre rechazó), hay una disconti-
nuidad clara en las temáticas: mientras que las dos primeras se centran en el 
saber y en los juegos de poder, la última aborda las relaciones de poder y su 
constitución de los sujetos. Después de los estudios sobre el poder, Foucault 
produce un viraje ético en el que introduce su estética de la existencia y lo hará 
principalmente en los tomos 2 y 3 de la Historia de la sexualidad. En fin, toda la 
obra de Foucault se puede resumir acertadamente, tal y como ha dicho Gal-
ván (19), en una desnaturalización de las célebres preguntas kantianas: ya no 
se trata de “qué puedo conocer”, sino de “cómo se produjeron mis pregun-
tas”, de “cómo se problematiza algo”; ya no se trata tampoco de “qué debo 
hacer” sino de “qué posibilidades tengo de hacer(me)”; y, por último, en vez 
de “qué puedo esperar” la pregunta foucaultiana apunta a por las luchas en 
las que estamos envueltos. 

El objetivo de este artículo es examinar un momento muy concreto 
del pensamiento foucaultiano, a saber, el paso de los estudios sobre el poder 
a la estética de la existencia. Es un lugar común en los estudios foucaultianos 
catalogar este cambio en la filosofía de Foucault como una “vuelta al sujeto” 
(véase, por ejemplo, Dews 1989). Esta etiqueta serviría, según la usan estos 
autores, para mostrar la contradicción existente en el corpus foucaultiano: la 
estética de la existencia -al volver, supuestamente, al sujeto- contradeciría 
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la famosa “muerte del hombre” (producida en su etapa estructuralista). Pa-
reciera, según estas lecturas, que en la filosofía foucaultiana hay un enorme 
abismo entre sus estudios sobre el saber, el poder y la clínica, y su última eta-
pa, aquella en la que vuelve a Grecia para estudiar la estética de la existencia. 

En este artículo, y esta es la tesis que se va a defender, mostraremos 
que el hiato producido entre los estudios sobre el poder y la estética de la 
existencia es sólo superficial, pues la estética de la existencia solo tiene sen-
tido como continuación y solución a los problemas surgidos durante su etapa 
de estudio del poder. En otras palabras, la estética de la existencia no supone 
un arranque nuevo, sino que su genealogía se inserta en las consecuencias 
(políticamente) indeseables de la teoría foucaultiana del poder. Para poder 
alcanzar nuestro objetivo, repasaremos primero la concepción foucaultia-
na del poder para señalar qué problemas se derivan de esta. A continuación, 
introduciremos brevemente la estética de la existencia y mostraremos cómo 
esta pretende solucionar dichos problemas.

2 • La concepción foucaultiana 
del poder

Según el conocido portal de etimología DeChile.net, la palabra poder 
viene del latín posse que significa ser capaz de algo, hacer algo posible. El 
verbo se forma con la conjunción del prefijo pote- (posible, posiblemente) 
con el verbo essere (ser, estar y existir) para dar lugar a posse que, después 
de un fenómeno de regulación popular en el latín vulgar tardío, dio lugar a 
potere. Según esta visión, el poder es algo que se tiene como cuando decimos 
que el profesor tiene el poder de echar a alguien de su clase. Decimos que 
tiene poder porque es capaz, porque la acción de echar a alguien de su clase 
entra dentro de sus potestades. Esta sería una concepción insuficiente para 
Foucault y que llama la visión jurídica del poder, según la cual el poder: 

est considéré comme un droit dont on serait possesseur comme 
d’un bien, et que l’on pourrait par conséquent transférer ou 
aliéner, d’une façon totale ou partielle, par un acte juridique ou 
un acte fondateur de droit1 (Foucault, 2012 15). 

1 [se considera como un derecho que se poseería como un bien y que, por tanto, se podría 
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Otra forma de entender el poder predominante desde la mitad del si-
glo XIX hasta mediados del siglo XX -y que Foucault también rechaza-, es 
la concepción económica típica de la visión marxista que Foucault (2012 15) 
llama el “économisme” [“economismo”] de la teoría del poder o, también, 
la “fonctionnalité économique du pouvoir” [“funcionalidad económica del 
poder”] de la teoría marxista. Según esta visión, el poder es un derivado de 
las relaciones de producción y debe entenderse siempre como derivado de 
ellas; un poder, que -para Foucault- queda reducido entonces al vocabulario 
de la economía mercantil y su despliegue histórico se vería reducido al efecto 
concreto de la historia económica y la lucha de clases2. 

Sin embargo, hay formas más amplias de entender el poder más allá 
de su forma jurídica o de su forma marxista (y, por tanto, que engloben a 
estas dos) y aquí Foucault señala una de las más célebres dentro del estudio 
del poder: “le pouvoir, c’est essentiellement ce qui réprime” [“el poder es 
esencialmente lo que reprime”]3. Según esta concepción, el poder vendría a 

transferir o enajenar, total o parcialmente, mediante un acto jurídico o un acto funda-

cional de derecho]

2 Más adelante, Foucault explícita sus dudas frente a esta visión marxista del poder: 

Premièrement: le pouvoir est-il toujours dans une position seconde par rapport à l’éco-

nomie? Est-il toujours finalisé et comme fonctionnalisé par l’économie? Le pouvoir 

a-t-il essentiellement pour raison d’être et pour fin de servir l’économie? Est-il destiné 

à la faire marcher, à solidifier, à maintenir, à reconduire des rapports qui sont caracté-

ristiques de cette économie et essentiels à son fonctionnement? Deuxième question: le 

pouvoir est-il modelé sur la marchandise? Le pouvoir est-il quelque chose qui se pos-

sède, qui s’acquiert, qui se cède par contrat ou par force, qui s’aliène ou se récupère, qui 

circule, qui irrigue telle région, qui évite telle autre? Ou bien,faut-il, au contraire, pour 

l’analyser, essayer de mettre en œuvre des instruments différents, même si les rapports 

de pouvoir sont profondément intriqués dans et avec les relations économiques, même 

si effectivement les rapports de pouvoir constituent toujours une sorte de faisceau ou 

de boucle avec les relations économiques? Et dans ce cas l’indissociabilité de l’économie 

et du politique ne serait pas de l’ordre de la subordination fonctionnelle, ni non plus de 

l’ordre de l’isomorphie formelle, mais d’un autre ordre qu’il s’agirait précisément de 

dégager.

3 Ha sido Hobbes, sin duda, uno de los exponentes más importantes de esta visión re-

presiva del poder. En el Leviatán, el poder político se entiende como poder de un Estado 

que busca reprimir el inherente egoísmo del ser humano. Los individuos, en un cálculo 

utilitarista, otorgan su soberanía y el máximo poder a un Estado absoluto para garan-

tizar la conservación de su vida ante la violencia que late en el interior de sus vecinos. 
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ser aquello que reprime el inconsciente, la clase, a los individuos, etc… Esta 
visión tiene el acierto de no reducir el poder a una forma concreta (jurídica o 
económica) sino que lo capta en su generalidad. Sin embargo, nuestro autor 
se ve obligado a descartar esta visión del poder que él ve en Hegel o en Freud. 
En sus propias palabras: 

Il est bien entendu que tout ce que je vous ai dit au cours 
des années précédentes s’inscrit du côté du schéma lutte-
répression. C’est ce schéma-là que, de fait, j’ai essayé de mettre 
en œuvre. Or, à mesure que je le mettais en œuvre, j’ai été amené 
tout de même à le reconsidérer; à la fois, bien sûr, parce que 
sur tout un tas de points il est encore insuffisamment élaboré 
– je dirais même qu’il est tout à fait inélaboré – [...] Je crois, 
sans trop me vanter, m’être tout de même méfié depuis assez 
longtemps de cette notion de “répression”, et j’ai essayé de vous 
montrer, à propos justement des généalogies dont je parlais 
tout à l’heure, à propos de l’histoire du droit pénal, du pouvoir 
psychiatrique, du contrôle de la sexualité enfantine, etc., que 
les mécanismes mis en œuvre dans ces formations de pouvoir 
étaient tout autre chose, bien plus, en tout cas, que la répression4 
(Foucault 2012 18)

El abandono de esta concepción es importante porque, como dijo 
Foucault en una entrevista (Foucault 1976), es una noción que, a pesar de 

Esta postura ejemplifica la visión jurídico-represiva del poder, porque este se entiende 

como una ley que dice “no”, que prohibe, que busca la obediencia y el acatamiento.

4 [Por supuesto, todo lo que les he dicho en años anteriores está del lado del esquema 

de lucha-represión. Este es el patrón que, de hecho, intenté implementar. Sin embargo, 

cuando lo implementé, todavía tenía que reconsiderarlo; al mismo tiempo, por supues-

to, porque en un montón de puntos todavía está insuficientemente elaborado - incluso 

diría que está completamente sin trabajar - [...] creo, sin jactarme demasiado, haber 

sido de todos modos sospechoso durante bastante tiempo de esta noción de “repre-

sión”, y traté de mostrarles, precisamente en relación con las genealogías de las que 

hablé antes, en relación con la historia del derecho penal, del poder psiquiátrico, del 

control de la infancia. sexualidad, etc., que los mecanismos implementados en estas 

formaciones de poder eran algo bastante diferente, mucho más, en todo caso, que la 

represión]
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haberla usado durante sus primeros años, no da cuenta de lo productivo del 
poder porque pone el foco justo en su contrario, en la represión. Esta concep-
ción del poder estaba muy consolidada en la historia de la filosofía porque, 
como apunta Marín (27), la ilustración y su ansiada emancipación se enten-
dió siempre como emancipación respecto a un poder opresor: bien sea po-
lítico (absolutismo), bien sea epistemológico (prejuicios y supersticiones). 
Pero Foucault acierta al señalar que identificar el poder con la represión no 
abandona la concepción jurídica del poder ya que sigue identificando al pri-
mero con una ley que dice no. Es, en fin, una concepción negativa y estrecha 
(e incluso esquelética) del poder (Foucault 1976). 

Así que, ante estas deficiencias, Foucault plantea la otra alternativa 
que él trabajó principalmente en su obra Vigilar y castigar y cuyos orígenes 
rastrea -en la historia de la filosofía- en Nietzsche. Es una forma de enten-
der el poder en su generalidad (y no como forma concreta ya sea jurídica o 
económica) pero que, a su vez, no lo reduce sólo a uno de sus efectos (el de la 
represión). Es lo que él llama la “l’hypothèse de Nietzsche”, la visión del po-
der como una guerra continua, como un juego permanente de estrategias de 
las que la represión no sería más que un efecto concreto, una consecuencia. 
El poder vendría a ser un juego de fuerzas donde la fuerza es una abstracción 
y no un sinónimo de violencia. 

Algunos de los críticos5 de Foucault han señalado que la fuerza apare-
cería en los análisis foucaultianos como un universal humano, algo que -por 
su abanderado antiesencialismo- Foucault querría eludir y por lo que caería 
en una contradicción. Sin embargo, Patton (1989 273) tiene razón al seña-
lar que el concepto de fuerza es una mera abstracción en los análisis fou-
caultianos pero que en ningún momento es propuesto como una instancia 
universal. El poder no se identifica con la fuerza en tanto universal humano 
sino que el poder vendría a ser los efectos de las relaciones de fuerzas, sus 
efectos una vez ejercido. Y es que para Foucault el poder no se tiene sino que 
se ejerce. En palabras de Moreno: “Toda relación de fuerza implica en todo 
momento una relación de poder (que es en cierto modo su forma momentá-
nea)” (Moreno 1). 

El paso de una concepción a otra (de la concepción represiva del po-

5 Patton pone de ejemplo a Philp y su artículo “Foucault on power” publicado en la re-

vista Political Studies en 1983. 
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der a la concepción “productiva”6 del poder entendido como estrategia) se 
ha identificado normalmente (Gómez & Romero 60) con el cambio de méto-
do en su pensamiento: de la arqueología (hasta 1969) al genealógico (desde 
1969). De esta forma se produce un cambio en su forma de acercarse y estu-
diar los fenómenos: el interés se desplaza del discurso a las prácticas, de la 
episteme al dispositivo. Un cambio que, como reconoció Trombadori cuando 
entrevistó a Foucault (citado en Marshall 414), supuso el fin de una década 
de “uninterrupted enthusiasm for Marxist ‘language’” [“entusiasmo inin-
terrumpido por el lenguaje marxista”] y el comienzo de otra en la que em-
pezaba a correr el vocabulario de Foucault como la pólvora: términos como 
microfísica del poder “became symptomatic of a radical, libertarian aspira-
tion” [“se convirtieron en síntoma de una aspiración radical y libertaria”].

Deleuze, en su Foucault nos ayuda a explicitar varias claves dentro de 
esta nueva concepción del poder (2004 77). Así, un punto importante a tener 
en cuenta en esta visión foucaultiana es que el poder es una relación de una 
fuerza con otra fuerza, no con un objeto. La relación de una fuerza con un ob-
jeto sería violencia y por eso precisamente esta concepción del poder, según 
Deleuze, excede a la violencia. En otras palabras, mientras que la violencia 
es una relación entre un sujeto (que ejerce una fuerza) y un objeto (que la 
padece); el poder es una relación de un sujeto con otro sujeto, una relación 
de fuerzas entre sí. Pero, y esto es importante aclararlo, la fuerza no se ejer-
ce sobre el sujeto físico sino sobre otras fuerzas. Mientras que la violencia 
extingue todo el campo de lo posible, el poder es justamente relaciones de 
fuerzas en este mismo campo. Mientras que las categorías de la violencia se-
rían, siguiendo a Deleuze, aniquilar, eliminar o destruir; las “cátegories de 

6 Acerca de este carácter productivo, ha sido muy comentada la siguiente frase de Fou-

cault Surveiller et Punir (1975 196): “En fait le pouvoir produit; il produit du réel”. [“De 

hecho, el poder produce; produce realidad”] A este respecto comenta su colega Veyne 

(53): 

Las condiciones de posibilidad inscriben toda realidad al interior de un polígono irre-

gular, cuyos extraños límites no poseen jamás la amplia cobertura de una racionalidad 

acabada; sus límites les son desconocidos a la misma razón y parecen inscriptos en la 

plenitud de algún razonamiento, esencia o función. Lo cual es falso, pues constituir 

es también siempre excluir; hay siempre un vacío en derredor, pero ¿vacío de qué? De 

nada, una nada, una simple manera de evocar la posibilidad de polígonos recortados de 

otro modo, en otros momentos históricos; una simple metáfora.
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pouvoir” [“categorías de poder”] serían del tipo: dificultar, seducir, indicar, 
incitar, desviar, hacer menos probable, limitar, torpedear etc… Como bien 
señala Patton (271), lo que distingue al ejercicio del poder de otras acciones 
es que el poder sólo existe cuando “they involve forms of action upon the 
actions of others which leave open a range of possible responses.”7. En fin, el 
panorama que dibuja Foucault no está pintado de sujetos con intenciones y 
con fuerzas al servicio de sus deseos y voluntad (lo que implicaría una teoría 
fuerte del sujeto), no; es un panorama de fuerzas múltiples que se relacionan 
y modifican entre sí en un juego enorme dentro del campo de lo posible.

El ejercicio del poder se asimilaría entonces, según la propia termino-
logía foucaultiana, a la idea de gobierno más que a “una confrontación entre 
dos adversarios o el enlace del uno con el otro” (61). Gobernar, más que ani-
quilar o reprimir; porque gobernar es dirigir la posible conducta o las posi-
bles consecuencias, de ahí la semejanza entre gobernar y “exercise of power 
as a way in which certain actions may structure the possible field of action of 
other posible actions”8(Foucault 1982 222). Ahora bien, este gobierno, este 
ejercicio el poder, no funciona por consentimiento (¡ni mucho menos!). La 
metáfora de la gobernabilidad sirve para distinguir fácilmente el poder de la 
violencia pero debemos prevenirnos para no entender las relaciones de poder 
de la forma en que entendemos el gobierno de los políticos. Se ejerce el poder 
cuando una fuerza actúa sobre otra, cuando una acción actúa sobre otra y es 
en este sentido en el que decimos que hay un gobierno. Pero esto no implica 
ni consentimiento ni un “zero-sum game” [“juego de suma cero”].

Dicho todo esto, es fácil observar la herencia heideggeriana en esta 
concepción pues el ser del poder no se entiende como ningún súper-ente sino 
como un ser dinámico, en continuo despliegue. Para eso Foucault ha tenido 
que eliminar las preguntas del “por qué” y el “qué” para “grant a certain 
privileged position to the question of “how””9 (Foucault, 1982 217). Esto no 
es ninguna omisión de la pregunta fundamental (qué es el poder) sino una 

7 [“involucran formas de acción sobre las acciones de otros que dejan abierta una gama 

de posibles respuestas.”]

8 [“El ejercicio del poder como una forma en que determinadas acciones pueden estruc-

turar el posible campo de acción de otras posibles acciones.”] El original es en inglés, 

no en francés.

9 [“otorgar una cierta posición privilegiada a la cuestión de “cómo””]
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forma (postheideggeriana) de acercarnos a los fenómenos según la cual no 
hay un Fundamento (“qué”) del que se deriven los fenómenos (“cómo”) y 
que dote de sentido a toda la realidad (“por qué”). En palabras del propio 
Foucault: “The little question, What happens? although flat and empirical, 
once it is scrutinized is seen to avoid accusing a metaphysics or an ontology 
of power of being fraudulent”10. Se trata, pues, de pensar cómo se ejerce el 
poder, bajo qué medios, qué ocurre en este despliegue, qué efectos produce 
en los individuos, cómo fluye etc… 

Ahora bien, este análisis del poder lejos de ser sencillo puede com-
plicarse porque el poder no siempre es explícito, no siempre es claramente 
visible sino que, como muestra en Vigilar y castigar, el poder se invisibiliza a 
través de métodos que garantizan un control de los cuerpos, que garantizan 
las consecuencias deseadas para quienes lo ejercen; esto es lo que Foucault 
(1975 139) denominó disciplina y aparece como un perfeccionamiento del 
ejercicio del poder. Dice Moreno (3-4): 

La fuerza del poder se multiplica exponencialmente cuando 
su presencia está ausente.[...] El trabajo foucaultiano trata, 
expresamente, sobre esta potencia del poder mediante su 
difuminación, a través de una microfísica del poder. 

Este panorama disciplinario se complementa con un cuerpo que no es 
inerte sino que es un cuerpo compuesto de fuerzas y del cual hay que asegu-
rar la docilidad. Dice también Foucault(1975 140): 

La discipline fabrique ainsi des corps soumis et exercés, des 
corps “dociles”. La discipline majore les forces du corps (en 
termes économiques d’utilité) et diminue ces mêmes forces (en 
termes politiques d’obéissance)11. 

Este mar de poder, esta omnipresencia de las relaciones de poder, no 
desaparecerá nunca (i) y, por eso mismo, no está constituido por fuera de la 

10 [“La simple pregunta ¿Qué sucede?, aunque llana y empírica, una vez que es exami-

nada evita la acusación a una metafísica o una ontología del poder de ser fraudulenta”] 

El original es en inglés, no en francés. 

11 [“La disciplina produce así cuerpos sumisos y ejercitados, cuerpos “dóciles”. La dis-

ciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y dismi-

nuye estas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia)”]
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sociedad sino que es parte inherente a ella (ii). Decimos que no desaparecerá 
nunca porque vivir en comunidad implica la aparición de estas relaciones de 
fuerzas de unos con otros o, en palabras de Foucault (1982 222): “to live in a 
society is to live in such a way that action upon others action is possible -and 
in fact ongoing-.”12. Por esta razón dice Foucault que las relaciones de po-
der no están constituidas por fuera de la sociedad de tal modo que podamos 
imaginar su radical desaparición. Esta es una de las críticas más acertadas a 
la postura habermasiana que postula una situación ideal de habla. No existe, 
desde el paradigma foucaultiano, tal situación ideal y ni siquiera es posible 
que exista porque el mero campo de lo social implica el aparecimiento de las 
relaciones de poder. ¿Quiere decir esto que estamos abocados a la domina-
ción de unos sobre otros? No. ¿Quiere decir esto que no podamos revertir las 
situaciones de poder actuales? Tampoco: 

For to say that there cannot be a society without power relations 
is not to say either that those which are established are 
necessary or, in any case, that power constitutes a fatality at the 
heart of societies, such that it cannot be undermined. Instead, 
I would say that the analysis, elaboration, and bringing into 
question of power relations and the “agonism” between power 
relations and the intransitivity of freedom is a permanent 
political task inherent in all social existence (Foucault 1982 
223)13

Y es que un punto crucial de las relaciones de poder es que no son fijas, 
sino siempre cambiantes: “ces relations de pouvoir sont des relations mobi-
les, c’est-à-dire qu’elles peuvent se modifier, qu’elles ne sont pas données 
une fois pour toute”14 (Foucault, 1984a). Es en absoluto imposible pensarnos 

12 [“vivir en sociedad es vivir de tal manera que la acción sobre los demás sea posible -y 

de hecho algo continuo-.”]

13 [“Porque decir que no puede haber una sociedad sin relaciones de poder no es decir 

que las que están establecidas sean necesarias o, en todo caso, que el poder constituya 

una fatalidad en el seno de las sociedades, de modo que no pueda ser socavado. En cam-

bio, yo diría que el análisis, elaboración y cuestionamiento de las relaciones de poder 

y el “agonismo” entre las relaciones de poder y la intransitividad de la libertad es una 

tarea política permanente inherente a toda existencia social.”]

14 [“estas relaciones de poder son relaciones móviles, es decir que se pueden modificar, 
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fuera de las relaciones de poder y no sólo porque el poder produce lo real, 
sino porque no existe situación social alguna (relaciones de amor, de comu-
nicación, etc.) en la que no se dé la relación entre dos acciones. Ahora bien, 
esto no nos lleva a una incapacidad de cambiar las cosas establecidas porque 
donde hay poder hay resistencia, según nuestro autor francés. Pero, ¿cuál es 
el fundamento de esta resistencia? ¿Cómo podemos resistir si es el poder el 
que produce lo real? ¿De dónde sale la capacidad del cambio si nuestro cuerpo 
es un producto de las relaciones de poder en las que estamos inmersos? He 
aquí el mayor problema de la teoría foucaultiana del poder, a saber, cómo 
justificar la resistencia a las redes de poder. 

3 • Algunos problemas con el poder

Después de muchos años estudiando y profundizando en una serie de 
conceptos (dispositivo, prácticas de poder, episteme etc.) que bebían y ali-
mentaban el paradigma estructuralista de la Francia del momento, Foucault 
se topó con una realidad amarga derivada de las consecuencias de su propia 
teoría: no había espacio para su ansiado cambio, no había ninguna forma de 
fundamentar la acción política. Como apunta Patton (272), en los primeros 
escritos de Foucault sobre el poder no se menciona apenas ni la voluntad ni 
la libertad: 

In Discipline and Punish and the first volume of The History of 
Sexuality, it is the bodies of individuals rather than free subjects 
which are the protagonists in the power relations which he 
describes15. 

Es decir, el panorama que dibuja Foucault en sus primeros escritos 
sobre el poder es el de unos cuerpos inmersos en relaciones de poder, en me-
canismos de disciplina y dispositivos de control, que -a través de técnicas 
que difuminan y amplían el alcance- son moldeados y “docilizados”. Fou-
cault describe bien cómo fluye el poder en instituciones tales como la escuela 

que no se dan de una vez por todas”]

15 [“En Vigilar y Castigar y el primer volumen de La historia de la sexualidad, son los cuer-

pos de los individuos y no los sujetos libres los protagonistas de las relaciones de poder 

que describe.”]
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o la cárcel y describe también los efectos de estos dispositivos en los cuerpos 
pero dedica poco espacio a las actuaciones de resistencia, el ejercicio de li-
bertad, que pueden hacer los cuerpos. La microfísica del poder no sería, al 
menos en sus primeros escritos, tanto un estudio de las posibilidades sino 
una descripción del flujo de poder. Así lo ha definido Álvarez-Uria: “La mi-
crofísica del poder permite determinar cómo el poder disciplinario atraviesa 
los cuerpos y graba la norma en las conciencias” (Álvarez-Uria en Foucault 
1994 26). Zhao (142) también ha señalado este lugar común en los estudios 
sobre el poder en Foucault afirmando que el sujeto (“self”) es concebido más 
bien como un objeto a examinar y que es constituido más por las relaciones 
de poder en las que está inmerso que como un ente por fuera de ellas. El su-
jeto en estos primeros análisis de Foucault, sigue Zhao, es más un producto 
pasivo de las técnicas de dominación que un agente libre para autodetermi-
narse. Y aquí es donde está el problema más grande de la visión foucaultiana 
del poder: se habla de resistencias, se habla del poder como un juego entre 
sujetos libres pero, a la vez, se desecha toda concepción sustancialista del 
sujeto y se sostiene que este se crea como consecuencia de las redes de poder 
en la que está inmerso. ¿De dónde deriva entonces toda -supuestamente po-
sible- resistencia?

Está claro que la teoría del poder de Foucault supuso una ruptura clara 
con los movimientos de izquierda de su época que, de alguna u otra manera 
y como señalan Milchman y Rosenberg (2007 51), basaban su oposición a las 
relaciones de poder dominantes en la existencia de una naturaleza huma-
na16, en la emancipación de un sujeto que ya estaba dado, pero que, bajo las 
condiciones actuales de represión, no podía salir a la luz. Foucault rompe con 
estos resquicios de humanismo en las teorías izquierdistas señalando que el 
sujeto no es sino que se hace en su inmersión en las relaciones de poder (o 
más bien son estas quienes lo hacen). Foucault tiene el acierto y la valentía de 

16 Son muchos -y muy variados- los autores que han utilizado esta estrategia. La ar-

gumentación se remonta incluso al siglo XVIII con los escritos políticos de Rosseau. El 

pensador ilustrado ya señaló la inherente bondad del ser humano que, en su despliegue 

histórico, ha sido corrompida por la estructura social. De este pensamiento se deriva lo 

siguiente: basta con cambiar la sociedad para que la utopía se (re)establezca. La prác-

tica política encuentra en la esencia del ser humano una justificación teórica, pues la 

acción política deberá tener como guía una sociedad que permita la expresión de esta 

naturaleza reprimida. 
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prescindir de compromisos ontológicos dificilmente asumibles en la posmo-
dernidad, sin embargo su postura parecía estar condenada a un callejón sin 
salida, a ser una propuesta teórica que (ante la omnipresencia de un poder 
que nos constituye) no dejaría espacio para el sujeto libre y su capacidad para 
crear otras formas de vivir. Es, en fin, en este atolladero en el que Foucault 
empieza a investigar la moral griega y descubre una parte del sujeto que no 
es determinada por los procesos que le subjetivizan sino que es determinada 
también por sí mismo. Es aquí donde comienza su estudio sobre la estética de 
la existencia. 

4 • La estética de la existencia

Estamos entonces en el siguiente atolladero: las relaciones de poder 
nos constituyen como sujetos y parece que nuestra subjetividad es un mero 
producto de ellas. Para salir de este laberinto Foucault no puede seguir los 
pasos de las teorías políticas izquierdistas clásicas que apelan a una natu-
raleza humana reprimida actualmente y que debemos liberar. Y no puede 
hacerlo por rechazar la concepción represiva del poder (i) y toda apelación 
a un esencialismo humano (ii). ¿Cómo justificar entonces el cambio, la po-
sibilidad de la resistencia? Volviendo a los griegos. De forma similar a cómo 
Nietzsche rastreó en el mundo griego las posibles salidas para el nihilismo 
contemporáneo, Foucault encuentra en el mundo griego el momento histó-
rico de mayor desarrollo de su estética de la existencia. Así, en el comienzo 
del Uso de los placeres dice: 

Et maintenant, je voudrais montrer comment, dans l’Antiquité, 
l’activité et les plaisirs sexuels ont été problématisés à 
travers des pratiques de soi, faisant jouer les critères d’une 
“esthétique de l’existence” [...] Ces “ arts d’existence ”, ces “ 
techniques de soi ” ont sans doute perdu une certaine part de 
leur importance et de leur autonomie, lorsqu’ils ont été intégrés, 
avec le christianisme, dans l’exercice d’un pouvoir pastoral, 
puis plus tard dans des pratiques de type éducatif, médical, ou 
psychologique17 (Foucault 1984c 17-18)

17 [“Y ahora quisiera mostrar cómo, en la Antigüedad, la actividad sexual y los placeres 
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Esta estética de la existencia va a ser examinada en sus tomos II y III 
de la Historia de la sexualidad y se contrapone a la pastoral cristiana que se 
desarrollará en el tomo IV de la misma serie. Lo que desvía a Foucault de su 
proyecto inicial (el primer tomo de la H.S) es la necesidad de rastrear los orí-
genes en el que el deseo y la experiencia sexual se convirtieron en un pro-
blema moral. Así llegó a los griegos. Sin embargo, lo que le fascina y le hace 
permanecer ahí es una moral alejada de prohibiciones y mandatos y que se 
centra en la relación de uno consigo mismo. En su artículo “An Aesthetic of 
Existence”, Foucault afirma que es esta ausencia de normas morales lo que 
permite que florezca la estética de la existencia (Foucault 1990 49). Estamos, 
pues, en una práctica que consiste en dotar a la vida de un estilo, de una be-
lleza, a través de la relación de uno consigo mismo (como si el pintor pudiese 
pintarse a sí mismo). La ética griega es, entonces, un modelo no tanto por 
sus normas o regulaciones sino por su dimensión estética, por su dimensión 
creativa y de transformación de uno mismo. Además de los tomos de la Histo-
ria de la sexualidad, Foucault abordará este tema en su curso La hermenéutica 
del sujeto del College de France de 1982 y en multitud de escritos y entrevistas 
correspondientes a sus últimos años. 

Dicho todo esto, es crucial entender que lo que interesa a Foucault no 
es una determinada moral -entendida como la codificación de prácticas- 
sino una forma de constituirse uno mismo como un sujeto moral. Al revés 
de como fue en el cristianismo (donde este tuvo una posición de acatamiento 
frente a unas normas y prohibiciones externas), los griegos se (auto)con-
vertían en sujetos morales no tanto por una imposición de reglas sino por un 
pliegue de su poder, por una forma de actuación y de (auto)transformación. 
La vida de uno es vista así como una sustancia est-ética a la que dar forma en 
pos de unos determinados valores. Esto es la estética de la existencia que los 
griegos practicaron a través de las llamadas “técnicas de sí”. 

Esta forma de concebirse a uno mismo como sujeto moral y la vida 
personal como una sustancia a la que dar forma a través de la libertad de 

se problematizaban a través de prácticas del yo, poniendo en juego los criterios de una 

“estética de la existencia” [...] Estas “Artes de la existencia”, estas “técnicas del yo” han 

perdido cierta parte de su importancia y de su autonomía, cuando se integraron, con el 

cristianismo, en el ejercicio de un poder pastoral, y luego en las prácticas educativas, 

médicas o psicológicas.”]
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uno (y no por la imposición de normas coercitivas), la estudia Foucault en 
el campo concreto de la sexualidad: esto es, cómo los griegos problematiza-
ron esta dimensión dentro de su estética de la existencia. Hay, entonces, una 
continuidad en los estudios de Foucault en su Historia de la sexualidad o al 
menos en lo que a temática se refiere. La diferencia es que su primer volumen 
-el de la sexualidad en los siglos XVIII y XIX- ahora se lo tornaba como una 
mera continuación de la moral impositiva cristiana. Como dice Galván (14-
15) para explicar este cambio de Foucault: 

La experiencia de la sexualidad en los siglos XVIII y XIX estaba 
decisivamente informada por sistemas de conocimiento 
surgidos de la biología, la medicina y la psiquiatría; y también 
la imposición en la conducta sexual de sistemas de poder 
normativos que proceden de la educación y la ley, entre otros 
sectores [...] No es excluyente ni persuasiva la transición que 
osciló del dispositivo de la sexualidad (origen de las técnicas 
modernas de la disciplina de los cuerpos en las escuelas, 
talleres, cuarteles, y prisiones; y las técnicas de regulación 
de las poblaciones que van desde el racismo de estado a las 
disposiciones políticas de natalidad) a la ontología ética, 
definida por el estilo estético.

O, en palabras de Foucault (1984c 11):

analyser les pratiques par lesquelles les individus ont été 
amenés à porter attention à eux-mêmes, à se déchiffrer, à se 
reconnaître et à s’avouer comme sujets de désir, faisant jouer 
entre eux-mêmes et eux-mêmes un certain rapport qui leur 
permet de découvrir dans le désir la vérité de leur être, qu’il soit 
naturel ou déchu. Bref, l’idée était, dans cette généalogie, de 
chercher comment les individus ont été amenés à exercer sur 
eux-mêmes, et sur les autres, une herméneutique du désir dont 
leur comportement sexuel a bien été sans doute l’occasion, mais 
n’a certainement pas été le domaine exclusif. 18

18 [“Analizar las prácticas por las cuales los individuos han sido llevados a prestarse 

atención a sí mismos, a descifrarse, a reconocerse y admitirse como sujetos de deseo, 
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Es, como se ha dicho, la dimensión de la sexualidad a partir de la cual 
Foucault estudia estas tekhne tou biou [arte de vivir, técnica de la existencia] 
que habrían venido favorecidas por una falta de reglas coercitivas para dictar 
qué hay que hacer con la propia vida desde el ámbito de la polis. La libertad 
para los griegos no es ejercida bajo el imperio de la ley ni una codificación 
moral religiosa sino que se centra en la práctica de uno consigo mismo (Fou-
cault 2005 447).

Tenemos, entonces, una nueva dimensión añadida a los sujetos que ya 
no serían sólo sujetos pasivos sino que, y tras el estudio de los griegos, tam-
bién serían sujetos activos sobre sí mismos. En la salida de este atolladero 
Foucault usa la palabra “assujettissement” o “subjectivation” que en español 
se ha traducido por subjetivación. Foucault usa esta palabra en francés porque 
tiene dos connotaciones (que también tiene la palabra “sujeto” en español) y 
es que el sujeto es el yo, el self, pero también está sujeto por unas relaciones 
de poder que lo forman y condicionan. Butler, una de las más acertadas lec-
toras de Foucault en el mundo anglosajón, señala así esa doble dinámica que 
se da en el sujeto por la que, aún siendo sujeto de sus acciones, está sujeto a 
procesos que lo determinan: 

Power not only acts on a subject but, in a transitive sense, 
enacts the subject into being. As a condition, power precedes the 
subject. Power loses its appearance of priority, however, when 
it is wielded by the subject, a situation that gives rise to the 
reverse perspective that power is the effect of the subject, and 
that power is what the subject effects.19 (Butler 13)

poniendo en juego entre ellos y ellos mismos una cierta relación que permite descubrir 

en el deseo la verdad de su ser, ya sea natural o caída. En definitiva, la idea era, en esta 

genealogía, descubrir cómo los individuos se vieron llevados a ejercer sobre sí mismos 

y sobre los demás una hermenéutica del deseo de la que sin duda su comportamiento 

sexual fue la ocasión, pero que ciertamente no ha sido del dominio exclusivo.”]

19 [“El poder no solo actúa sobre un sujeto, sino que, en un sentido transitivo, hace que 

el sujeto llegue a ser. Como condición, el poder precede al sujeto. El poder pierde su 

apariencia de prioridad, sin embargo, cuando es ejercido por el sujeto, situación que da 

lugar a la perspectiva inversa de que el poder es el efecto del sujeto y ese poder es lo que 

el sujeto efectúa”]
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5 • El paso del poder a la subjetividad

Como venimos comentando, sus anteriores investigaciones habían 
sugerido una omnipresencia de las relaciones de poder, lo que había llevado 
al sujeto a estar realmente sujeto, sin opciones de escapatoria, de creación 
o de libertad. Lo cuenta bien Deleuze en sus Conversaciones (2006 148-149) 
en las que señala cómo a Foucault le faltaba “una tercera dimensión” que 
permitiera un espacio de libertad o de creación para el sujeto que, hasta ese 
momento, estaba siendo reducido en su “sistema” -si tal cosa se puede decir 
de la filosofía de Foucault- al saber y al poder (y a las relaciones entre los 
dos). En palabras del propio Foucault unos meses antes de morir (1984b): 

Ces trois domaines de l’expérience ne peuvent se comprendre 
que les uns par rapport aux autres et ne peuvent pas se 
comprendre les uns sans les autres. Ce qui m’a gêné dans les 
livres précédents, c’est d’avoir considéré les deux premières 
expériences sans tenir compte de la troisième20

O en otra entrevista del mismo año: 

Le problème des rapports entre le sujet et les jeux de vérité, je 
l’avais envisagé jusque-là à partir soit de pratiques coercitives 
comme dans le cas de la psychiatrie et du système pénitentiaire 
-, soit dans des formes de jeux théoriques ou scientifiques - 
comme l’analyse des richesses, du langage et de l’être vivant21 
(Foucault 1984a)

Esta tercera dimensión, la mal llamada “del sujeto” y que muchas 
veces se piensa como contradictoria con su etapa estructuralista, es la que 
le permite a Foucault fundamentar la resistencia a las redes de poder en las 

20 [“Estos tres reinos de experiencia solo pueden entenderse en relación entre sí y no 

pueden entenderse uno sin el otro. Lo que me faltó en los libros anteriores fue que con-

sideré las dos primeras experiencias sin tener en cuenta la tercera”]

21 [“El problema de las relaciones entre el sujeto y los juegos de la verdad, lo había vis-

lumbrado hasta entonces a partir de prácticas coercitivas como en el caso de la psiquia-

tría y el sistema penitenciario -, o en formas de juegos teóricos o científicos - como el 

análisis de riqueza, lengua y seres vivos”]
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que estamos inmersos. Durante este período, el sujeto deja de concebirse 
como un resultado pasivo de procesos ajenos al mismo para pasar a ser un 
agente activo en su propio proceso de construcción. En palabras de Galván 
(14): “En la etapa arqueológica y genealógica indagó sobre lo que decimos 
y hacemos a los demás, mientras que su ética es una reflexión sobre lo que 
nos decimos y hacemos a nosotros mismos”. Ahora bien, decimos que es la 
mal llamada etapa “del sujeto” porque Foucault no postuló una teoría del 
sujeto fuerte ni se desdijo en torno a sus críticas a la idea de sujeto moderno. 
No hay, como muchos dicen, una “vuelta” al sujeto. El sujeto para nuestro 
autor sigue siendo un proceso, o más bien, el resultado de algunos procesos. 
La única diferencia con la etapa anterior es que en estos nuevos procesos de 
“subjetivación”, Foucault descubre en los griegos un tipo de procesos que no 
le son externos al propio sujeto sino donde él mismo es agente y producto del 
mismo. Esto es posible “plegando la línea” -en la bellísima terminología de 
Deleuze- de las relaciones de poder. Si las relaciones de poder eran fuerzas 
que actúan sobre otras fuerzas, sobre otras acciones (se entendía de otros), 
ahora Foucault descubre los “pliegues”, una fuerza que se dobla y se afec-
ta a sí misma. Esto da un poco de esperanza al horizonte político que había 
dibujado Foucault porque ahora las líneas que nos atraviesan ya no nos son 
siempre externas-coercitivas sino que hay un espacio de libertad que nace 
en el pliegue de estas líneas. Un espacio desde el que sabernos no sólo sujetos 
por procesos externos sino agentes de nuestra propia subjetividad.

Es preciso llegar a plegar la línea para constituir una zona 
en la que sea posible residir, respirar, apoyarse, luchar y, en 
suma, pensar. Plegar la línea para llegar a vivir en ella, con ella; 
cuestión de vida o muerte (Deleuze 2006 179)

Es así como llega Foucault a ese espacio de libertad del sujeto, a esa 
dimensión que ya no podía reducirse a los mecanismos de normalización 
sino que, justamente, se le escapaba y excedía continuamente, es así cómo 
llega a lo “inatrapable”. Abierta esta puerta, aparece entonces toda una serie 
de técnicas de la existencia para así poder tener “una comprensión de la vida 
ya no ligada a un sistema jurídico ni disciplinario” (Podestá 110). 

Este pliegue de las líneas de fuerza, este espacio de lo inatrapable por 



JAVIER CORREA ROMÁN
LA ESTÉTICA DE LA EXISTENCIA COMO SALIDA AL LABERINTO 
DEL PODER EN FOUCAULT 161

Thémata. Revista de Filosofía • nº 64 • julio-diciembre (2021) 

pp. 143-164 • ISSN: 0212-8365 • e-ISSN: 2253-900X • DOI: 10.12795/themata.2021.i64.07

los procesos coercitivos22, abre -como era de esperar y como ya comentamos 
más arriba- todo un horizonte para la esperanza política que se encarna en 
el concepto foucaultiano de resistencia. Simplificando mucho el análisis, el 
cuerpo ya no va a ser un ente pasivo listo para ser normalizado sino que pue-
de resistir estos mismos procesos a través de las relaciones consigo mismo. 
Este es, entonces, el punto de resistencia política por excelencia y es así como 
la relaciones de uno consigo mismo dejan de atañer a lo personal para ser po-
líticas pues dinamitan y torpedean, dificultan y ponen en cuestión, procesos 
de sujección absolutamente políticos. De este modo dice Orellana (69) que la 
política adquiere un carácter profundamente ascético. 

La tarea política sería, entonces, “promote new forms of subjectivity 
through the refusal of this kind of individuality which has been imposed on 
us for several centuries”23 (Foucault 1982 216). Esta tarea es, ante todo, una 
tarea eminentemente creativa pues hay que crear formas de vida y formas 
de ser sujeto que escapen a los modos actuales de serlo (que son impuestos y 
coercitivos). Como bien señalan Milchman y Rosenberg (56) convertirse en 
un sujeto ético (un sujeto que establezca una relación consigo mismo, que 
pliegue la línea para resistir en ella) es una tarea de creación de uno mismo, 
una tarea artística, y así es como la dimensión ascética-ética de relación con 
uno se convierte en una relación estética. 

Estamos, pues, ante las “pratiques d’assujettissement” [“prácticas de 
subjetivación”] (Foucault 1984d) que permiten constituir al sujeto de un 
modo más autónomo a través de prácticas de liberación. Prácticas que no 
salen de la nada, por supuesto, sino que se basan en reglas, convenciones 
o estilos de un entorno cultural determinado. Entorno al que, de una u otra 
forma, aspiran a resistir. 

22 “Mais le sujet fou, malade, délinquant - peut-être même le sujet sexuel- était un su-

jet qui était l’objet d’un discours théorique, un sujet disons “passif”, tandis que le sujet 

dont vous parlez depuis les deux dernières années dans vos cours au Collège de France 

est un sujet “actif”, politiquement actif. Le souci de soi concerne tous les problèmes de 

pratique politique, de gouvernement, etc. Il semblerait qu’il y a chez vous un change-

ment non pas de perspective, mais de problématique”. Pregunta a Foucault de Becker, 

R. Fornet-Betancourt, A. Gomez-Müller en su entrevista (1984a)

23 [“promover nuevas formas de subjetividad a través del rechazo de este tipo de indi-

vidualidad que se nos ha impuesto durante varios siglos.”]
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6 • Conclusión

En contraposición al manido tópico de los estudios foucaultianos que 
habla de una discontinuidad -y contradicción- entre su segunda y su tercera 
(y última etapa), en este artículo hemos mostrado la existencia de una con-
tinuidad clara en su transición desde la “etapa del poder” a la “etapa ética”. 
A pesar de que hay algunos cambios metodológicos (de estudiar épocas muy 
concretas en el tiempo a estudiar grandes períodos como la Grecia Clásica), 
los principios generales que guiaron su investigación sobre los cuerpos y los 
dispositivos de poder se mantienen en el estudio de los griegos: rechazo a 
cualquier posición esencialista o sustancialista respecto al sujeto, visión del 
poder como fuerza, etc.

Como se ha puesto de manifiesto, los estudios sobre el poder tenían 
unas consecuencias políticas paralizantes, a saber, la de un panorama de 
cuerpos gobernados por dispositivos de poder. La teoría del poder foucaul-
tiana postulaba, sin embargo, la idea de que no hay poder sin resistencia, 
pues un poder sin juego de lo posible es, según esta misma teoría, una domi-
nación. Faltaba, empero, la fundamentación de esta resistencia y que Fou-
cault encuentra en una forma muy peculiar de constituirse sujeto y que llama 
estética de la existencia. Esta se caracteriza por una relación de uno consigo 
mismo, por la aplicación del poder sobre sí mismo, por ser un pliegue de las 
relaciones de poder en las que uno se crea a sí mismo. Esta forma de (auto)
transformación la rastrea nuestro autor en los griegos y la estudia principal-
mente en los tomos 2 y 3 de la Historia de la sexualidad y nos permite así vis-
lumbrar no una moral nueva, sino una forma libre de crearnos como sujetos 
morales. No hay, insistimos una última vez, un hiato en este momento del 
pensamiento foucaultiano, sino una búsqueda de propuesta prácticas ante 
los problemas teóricos que su propia teoría había generado.
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