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1. Fundamentación 

El seminario se propone analizar los debates producidos en las últimas décadas en 
el ámbito anglosajón en el campo de la teoría política. En el mismo se abordarán las 
disputas suscitadas, en un primer momento, entre liberalismo y comunitarismo y, 
más recientemente, entre liberalismo y republicanismo. Para ello se estudiará la 
obra de algunos autores claves, como John Rawls, Quentin Skinner y Philip Pettit, 
entre otros. La metodología a utilizar busca integrar la teoría política con la historia 
intelectual, y así ofrecer una perspectiva destinada a indagar las premisas de orden 
epistemológico que subyacen a las teorías analizadas y que dan origen a las 
controversias antes mencionadas.  

 

Objetivos 

-Situar las teorías políticas analizadas en una perspectiva histórico-intelectual. 

-Reconstruir la estructura del universo político-conceptual dentro del cual tales 
teorías cobraron forma.  



-Detectar aquellos núcleos problemáticos que atraviesan este tipo particular de 
discursividad política. 

 

1. Semana 1: De la historia de ideas a la historia de los lenguajes políticos 

1. Contenidos: 

La escuela de History of Ideas y la delimitación de la historia intelectual como 
disciplina particular. La Escuela de Cambridge y la redefinición del objeto de 
estudio. El contexto y las condiciones pragmáticas de enunciación de los discursos. 
La diferencia entre lenguaje político y sistema de ideas y entre lenguaje político y 
paradigma. 

2. Bibliografía obligatoria: 

 
Koselleck, Reinhart. Futuro  pasado. Barcelona: Paidós, 1993, capítulo 5 (“Historia 

de conceptos e historia social”). 
Skinner, Quentin. “Significado y comprensión en la historia de las ideas”, Prismas 4 

(2000): 149-191. 

3. Bibliografía complementaria: 

 
Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Barcelona: Planeta, 1985. 
Koselleck, Reinhart. “Un texto fundacional de Reinhart Koselleck. Introducción al 

diccionario de conceptos políticos-sociales básicos en lengua alemana”, 
Anthropos 223 (2009): 92-105. 

Lovejoy, Arthur. “Reflexiones sobre la historia de las ideas”, Prismas 4 (2000): 127-
142. 

Namier, Lewis. “La naturaleza humana en la política”, Prismas 4 (2000): 143-148. 
Palti, Elías. Giro lingüístico e historia intelectual. Buenos Aires: Universidad 

Nacional de Quilmes, 1998. 
Skinner, Quentin. Lenguaje, política e historia. Buenos Aires: Universidad Nacional 

de Quilmes, 2007. 
Tully, James, ed. Meaning and Context. Quentin Skinner and his Critics . Princeton: 

Princeton University Press, 1988. 
 

2. Semana 2: La historia conceptual de lo político 

4. Contenidos: 

Carl Schmitt y la distinción entre la política y lo político. Los fundamentos 
contingentes de todo orden político-jurídico. Rosanvallon y los conceptos políticos 
como índices de problemas. Los lenguajes políticos modernos y sus aporías 
constitutivas. 



5. Bibliografía obligatoria: 

 
Rosanvallon. Pierre. Por una historia conceptual de lo político. Buenos Aires, FCE, 

2005. 
Schmitt, Carl. El concepto de lo político. Buenos Aires: Folios, 1963, selección. 
 

6. Bibliografía complementaria: 

 
Badiou, Alain. El ser y el acontecimiento. Buenos Aires: Manantial, 1999. 
Cadava, Eduardo, Peter Connor, y Jean-Luc Nancy, eds. Who Comes After the 

Subject? Nueva York y Londres: Routledge, 1991. 
Lefort, Claude. La incertidumbre democrática. Barcelona: Anthropos, 2004. 
---------. “Permanence du théologico-politique ?”, en Essais sur le politique. XIXe-XXe 

siècles (Paris: Seuil, 1986), 275-329. 
Marchart, Oliver. El pensamiento político postfundacional. La diferencia en Nancy, 

Lefort, Badiou y Laclau. Buenos Aires: F.C.E., 2009. 
Palti, Elías. Una arqueología de lo político. Regímenes de poder desde el siglo XVII . 

Buenos Aires: F.C.E., 2018. 
Rancière, Jacques. El desacuerdo. Política y filosofía. Trans. Horacio Pons. Buenos 

Aires: Nueva Visión, 1996. 
Schmitt, Carl. Teología política. Buenos Aires: Struhart & Cía, 1985. 
 

3. Semana 3: La idea de libertad en el debate político contemporáneo 

1. Contenido: 

Las “dos libertades”: de Benjamin Constant a Isaiah Berlin. La tradición liberal en 
América. Los primeros cuestionamientos: Bernard Baylin y el redescubrimiento del 
humanismo clásico. La redefinición como “republicanismo clásico”. John Pocock y 
“el momento maquiavélico”. 

2. Bibliografía obligatoria: 

 
Berlin, Isaiah. “Dos conceptos de Libertad”, en Dos conceptos de libertad y otros 

escritos. Madrid: Alianza, 2005. 

3. Bibliografía complementaria: 

 
Bailyn, Bernard. Los orígenes ideológicos de la revolución norteamericana. Madrid: 

Tecnos, 2012 
Constant, Benjamin. Principios de la política. Madrid: Aguilar, 1970. 
Gray, John. Las dos caras del liberalismo. Una nueva interpretación de la tolerancia 
liberal. Barcelona: Paidós, 2001. 
Hartz, Louis. La tradición liberal en Estados Unidos. México: F.C.E., 1994. 



Pierre Manent, Historia del pensamiento liberal. Buenos Aires: Emecé, 1987. 
Stuart Mill, John. Del gobierno representativo. Madrid: Tecnos, 1985. 
Pocock, J.G.A. El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la 
tradición republicana atlántica. Madrid, Tecnos, 2008.  
Rogers, Daniel T. “Republicanism: The Career of a Concept”, Journal of American 

History 79.1 (1992): 11-38. 

 

4. Semana 4: El debate entre liberalismo y comunitarismo. 

 
1, Contenido: 

 
El modelo liberal: John Rawls y la idea de Justicia. La “posición originaria”. La crítica 
comunitarista: el individualismo y el procedimentalismo en cuestión. Rawls y las 
Dewey Conferences: La reformulación del proyecto original. 

 

1. Bibliografía obligatoria: 

 

Rawls, John. Teoría de la justicia. México: F.C.E., 2006, selección. 
Rawls, John. Liberalismo político. México: F.C.E., 1995, selección. 
Michael J. Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia. Barcelona: Gedisa, 2013, 

selección. 
 

3. Bibliografía complementaria:  
 

Bobbio, Norberto. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento 
político. México: F.C.E., 1987. 

Daniels, Norman, ed. Reading Rawls. Critical Studies on Rawls' "A Theory of Justice". 
Stanford: Stanford University Press, 1989. 

Ronald Dworkin, Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 2012. 
Gargarella, Roberto. Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de 

filosofía política. Buenos Aires: Paidós, 1999. 
Kukathas, Chandran y Philip Pettit. La teoría de la justicia de John Rawls y sus 

críticos. Madrid: Tecnos, 2004. 
MacIntyre, Alasdair. Tras la virtud. Barcelona: Crítica, 2004. 
Mulhall, Stephen, and Adam Swift. Liberals and Communitarians. Oxford: Blackwell, 

1994. 
Rawls, John. Justicia como equidad. Materiales para una teoría de la justicia. Madrid: 

Tecnos, 1986. 
Wolff, Robert Paul. Para comprender a Rawls. México: Fondo de Cultura Económica, 

1981. 
 

5. Semana 5: La disputa en torno a la “desobediencia civil”. 



1. Contenido: 

La doctrina de la legitimidad del tiranicidio. El precepto constitucional del “derecho 
de insurrección” o de “resistencia a la opresión”. Sus aporías constitutivas. Rawls y 
la “urbanización” de este derecho: la  “desobediencia civil”. La dimensión velada: la 
cuestión de la soberanía. 

 
2. Bibliografía obligatoria: 

 
Bedau, Hugo Adam, ed. Civil Disobedience in Focus. Nueva York: Routledge, 1991, 

selección. 
Rawls, John. Teoría de la justicia. México: F.C.E., 2006, selección. 
 

3. Bibliografía complementaria: 

 
Badiou, Alain. El siglo. Buenos Aires: Manantial, 2005. 
Hanna Arendt. Sobre la violencia. Madrid; Alianza, 2006. 
----------. Sobre la revolución. Madrid: Alianza, 2008. 
Richard Bernstein. Violence. Thinking without Banisters. Cambridge, MA: Polity 

Press, 2013 
Jacques Derrida. “Force of Law. The Mystical Foundations of Authority,” in Drucilla 

Cornell, Muchel Rosenfeld and David Gray Carlson, eds., Deconstruction and 
the Possibility of Justice. Nueva York: Routledge, 1992 

Howard Zinn. Disobedience and Democracy: Nine Fallacies on Law and Order. Nueva 
York: The New American Library, 2002. 

Pilar Calveiro. Politica y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70. 
Buenos Aires: Norma, 2005 

Maurice Merleau-Ponty, Humanismo y terror. Buenos Aires: La Pléyade, 1968. 
Walzer, Michael. Obligations: Essays on Disobedience, War, and Citizenship. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990. 

 

6. Semana 6: El debate entre liberalismo y republicanismo I 

 

1. Contenido: 

Quentin Skinner y la “teoría neorreomana de los derechos”. La revuelta contra la 
“idea negativa” de la libertad. El derecho de insurrección y la tradición republicana. 
La crítica de Pocock: el republicanismo como rebelión contra la contingencia.  

2. Bibliografía obligatoria: 

 
Skinner, Quentin. La libertad antes del liberalism. México: Taurus/CIDE, 2004. 



Pocock, J.G.A. Pensamiento político e historia. Madrid: Akal, 2011, selección. 
. 

3. Bibliografía complementaria: 

 
Brett, Annabel, James Tully y Holly Hamilton Bleaky, eds. Rethinking The 

Foundations of Modern Political Thought. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2006. 

Lucien Febvre, The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century. The Religion of 
Rabelais. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982 

Javier Fernandez Sebastián, “Intellectual History; Liberty and Republicanism: An 
Interview with Quentin Skinner,” Contributions 3 (2007): 118. 

Macarena Marey, “El liberalismo en crisis. Notas críticas sobre las libertades y las 
esclavitudes en Benjamin Constant”. Isegoría, 66 (2022). e26. 
https://doi.org/10.3989/isegoria.2022.66.26.\ 

Pocock, J. G. A. EL momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la 
tradición republicana atlántica. Madrid, Tecnos,  2008. 

Skinner, Quentin. Los fundamentos del pensamiento politico moderno. México: F.C.E., 
1993. 

 

7. Semana 7: El debate entre liberalismo y republicanismo II 

 

1. Contenido:  

Philip Pettit y la definición de un modelo constitucional republicano. La reducción 
de la política a una ingeniería institucional. La genealogía republicana: las raíces 
medievales y los anacronismos conceptuales. 

 

2. Bibliografía obligatoria: 

 

Pettit, Philip. Republicanismo. Una teoría de la libertad y el gobierno. Barcelona: 
Paidós, 1999, selección. 

 
3. Bibliografía complementaria: 

 
Appleby, Joyce. Liberalism and republicanism in the Historical Imagination. 

Cambridge: Harvard University Press, 1992. 
Kramnick, Isaac. Republicanism and Bourgeois Radicalism. Political Ideology in 

Late Eighteenth-Century England and America. Ithaca y Londres: Cornell 
University Press, 1990. 

https://doi.org/10.3989/isegoria.2022.66.26./


Marey, Macarena, ed. Teorías de la república y prácticas republicanas. Barcelona: 
Herder, 2021. 

McMahon, Christopher. “The Indeterminacy of  Republican Policy”,  
Philosophy and  Public Affairs 33 (2005): 67-93. 

Ovejero, F., J. L. Martí y R. Gargarella, edits. Nuevas ideas republicanas. Autogobierno 
y libertad. Barcelona: Paidós, 2004. 

Pettit, Philip. The Common Mind. An Essay on Psychology, Society and Politics. 
Oxford: Oxford University Press, 1993. 

----------. On the People’s Terms. A Republican Theory and Model of Democracy. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 

Pocock, Virtue, Commerce and History. Cambridge: Cambridge University Press, 
1998. 

José Luis Villacañas Berlanga, “Republicanismo y dominación. Una crítica a Philip 
Pettit”, Dianoia. Revista de Filosofía 27 (2002): 73-87 

 

8. Semana 8: El fin del republicanismo clásico y la emergencia de la lógica de la 
representación 

 

2. Contenido: 

Hobbes y la idea moderna de soberanía. La imposible institucionalización de la 
soberanía popular. Guiseppe Duso: Althusio y la redefinición del concepto 
representativo. La representación social. La tentación normativa. 

 
3. Bibliografía obligatoria: 

 
Duso, “Génesis y lógica de la representación política moderna”. Fundamentos: 

Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia 
constitucional 3 (2004) https://dialnet.unirioja.es/revista/1497/A/2004. 

Althusio, Juan. Política. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1990. 
 

4. Bibliografía complementaria: 

 
Duso, ed. El contrato social en la filosofía política moderna. Valencia: Res Publica, 

1998. 
Hobbes, Thomas. Leviathan, o la materia, forma y poder de una República 

eclesiástica y civil. México: F.C.E., 1984. 
Koselleck, Reinhart. Crítica y crisis del mundo burgués. Madrid: Rialp, 1965. 
Manin, Bernard. Sobre los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza, 

1998, 
Pitkin, Hannah. The Concept of Representation (Berkeley y Los Angeles: California 

U.P., 1972. 



Rinesi, Eduardo. Política y Tragedia. Hamlet, entre Hobbes y Maquiavelo. Buenos 
Aires: Colihue, 2003. 

Rosanvallon, Pierre. La democracia inconclusa. Historia de la soberanía del pueblo 
en Francia. Bogotá, Universidad Externado de Colombia / Taurus, 2000. 

Van Gelderen, Martin, ed. The Dutch Revolt. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1993. 

 

  
Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases) 
 
Actividades sincrónicas: 8 clases, días jueves de 17 a 21 hs., del 20/7/23 al 7/9/23.  
Actividades asincrónicas: Lectura de textos y visualización de clases grabadas. 
 
Actividades obligatorias: Asistencia a las clases sincrónicas y participación en las 
mismas, exposición de textos. 
 

Formas de evaluación 

La nota final se obtiene promediando la nota de la participación durante la cursada y 
una monografía final acerca de los temas tratados en el seminario.  
 

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 un año. 
 


