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Fundamentación 
Este seminario pretende abordar un bagaje de herramientas teóricas
que permitan comprender y explicar las creencias, las sensibilidades,
las ideas, los valores y los conceptos que configuraron las reflexiones
políticas y sociales en Argentina y Latinoamérica durante los siglos
XIX y XX. En Argentina se ha planteado la necesidad de imaginar una
nación sobre un vacío de nacionalidad. Corresponde a la generación
del 37 definirla y, para ello, prescribió que la nación pudiera derivarse
de  una  cultura  autóctona  y  apeló  a  la  identidad  europea  como
referente identitario. Este proceso, sin desconocer sus diferencias, se
proyecta en el horizonte latinoamericano en un proceso inconcluso de
diálogo  y  tensión  permanente  entre  proyectos  europeizantes  y
proyectos de raíz autóctona. En su mayoría, los distingue la idea del
territorio como principal sostén simbólico y material de la integración
social;  esto  explica,  en  gran  medida,  el  entronque  entre  nación,
nacionalismos y ciudadanía que caracteriza a la región.  Este proceso
no fue lineal ni sin tropiezos: un estado de cosas irresueltas persiste
en las sucesivas escenas de la historia nacional y latinoamericana,
siendo la dicotomía Civilización y Barbarie una de sus fundamentales
en la configuración de la “otredad” social, cultural y política. Como
denota Ezequiel Martínez Estrada, aquello que llamamos civilización
es una forma de la barbarie. La cultura popular hace mella en las
culturas formales y se convierte en un posible modelo civilizatorio con
melodías hechas de barbarie que permiten interpretar singularmente
modos de hacer de lo político, fronteras políticas y Estados.

Hablamos de Teoría Política y Social Latinoamericana y Argentina y
no de Pensamiento Político, porque, cuando el enfoque de la historia
de las ideas políticas era el hegemónico, los textos sobre la política y
lo político, producidos en nuestra América eran leídos como copias,
realizaciones incompletas o anomalías respecto de la teoría política
occidental.  Nuestras  experiencias  históricas  fundamentaban
teorizaciones foráneas sobre la política y lo político, pero no teníamos
derechos  a  teorizar  sobre  los  problemas  políticos  de  pretensión
universal. Este equipo de trabajo concibe a la Teoría Política argentina
y latinoamericana como una usina productora de pensamiento que
dialoga de igual a igual con otros autores (y más recientemente otras
autoras) canónicos/as de la Teoría Política.



Objetivos
● Analizar  las  conceptualizaciones  de  figuras
representativas  de  la  Teoría  Política  argentina  y
latinoamericana de los siglos XIX y XX
● Ofrecer elementos teóricos para identificar las conexiones
y tensiones ideativas internas entre conceptos como república,
democracia, nación, populismo, civilización, barbarie, etc. 
● Reflexionar sobre la especificidad de la relación entre las
elites y el pueblo en los procesos de construcción de los Estados
nación en Argentina y en América Latina
● Brindar  herramientas  heurísticas  para  hacer  Teoría
Política desde América Latina
● Ampliar  sus  competencias  en  la  presentación  de
argumentos propios y justificarlos conceptualmente

Unidades
Unidad 1. Las elites republicano liberales en América Latina:
otredades y multitudes  
Eje  1.  El  Facundo  y  la  narración  de  la  antinomia  fundacional:
civilización y barbarie.  
Eje 2. La plenitud ausente del Estado- nación: frontera y barbarie. 
Eje 3. La barbarie de la civilización, la civilización de la barbarie: Brasil
del s. XIX en Los sertones, de Euclides da Cunha.
Eje 4. Bárbaros: ¿fundación o frustración de un orden perdurable?
Unidad  2.  La  república  como  salvaguardia:  el  viraje
nacionalista del liberalismo en el s. XX
Eje 1. El programa liberal-burgués del Facundo

Eje 2. Lo monstruoso en el Estado-nación: el orden político imposible.
Líder  y  sustracción:  la  “indiferenciada  totalidad  menos  uno”.  Las
masas en el Centenario
Eje  3.  Nacionalismos:  lo  que  puede  un  texto.  El  indianismo como
representación de lo Uno. Lo Uno, lo(s) “otro(s)”.
Unidad 3. La nueva estudiantina reformista y los desafíos de
la autoctonía.
Eje 1.  La reforma universitaria y el  nacimiento de un pensamiento
latinoamericano: lo “facúndico”
Eje 2. Mestizajes: la emancipación en los pliegues de la obediencia. 
Unidad 4. ¡Qué cosa el peronismo! 



Eje 1. Antipopulismo: las derechas argentinas entre el autoritarismo y
el liberalismo
Eje 2. La República: entre el aristocratismo y el gobierno popular
Eje 3. Proyecciones contemporáneas: ¿una América Latina agrietada
entre elites y pueblo?
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Material fílmico para ilustrar las problemáticas 
[película  muda]  La  nueva Babilonia  (1929),  de  Grigori  Kozintsev y
Leonid Trauberg. II. 
[película]  Dios  y  el  diablo  en  la  tierra  del  sol  (1964),  de  Glauber
Rocha. 
[película] Cuando las aguas bajan turbias (1952) de Hugo del Carril
[película] Perón. Sinfonía de un sentimiento (1999) de Leonardo Fabio
Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude y Passeron, Jean-Claude
(2002), El oficio del sociólogo. Presupuestos epistemológicos, Buenos
Aires, Siglo XXI, Buenos Aires, primera parte: La ruptura. 
Detiènne, Marcel (2001), Comparar lo incomparable, alegato en favor
de  una  ciencia  histórica  comparada,  Barcelona,  Península,  cap.  2
“Construir objetos comparables”, pp. 42-61



Metodología de cursada y evaluación
En esta cursada se adopta la modalidad presencial. En el cronograma
se precisa la organización del dictado de las clases que toman a los
ejes de cada unidad como referencia. Se asignan lecturas con tareas
por  semana  (una  parte  de  la  clase  del  sábado  se  dedicará  a  la
exposición  y  al  debate  entre  los/las/es  cursantes).  La  mayoría  de
textos  son  fuentes  originales,  a  las  que  se  suma  un  material  de
literatura de ficción y/o un registro fílmico por unidad. La idea es que
pueden trabajar con diferentes géneros para demostrar su capacidad
de análisis teórico político
Durante la cursada se practicará un abordaje situado de los discursos
intelectuales  que  se  produjeron  y  circularon  en  la  imaginación
pública,  intentando  indagar  cuáles  fueron  las  preguntas
fundamentales  que  la  organizaron.  Para  cumplir  ese  objetivo  se
requerirá una problematización que nos permita el entrelazamiento
de enfoques diversos tanto en la lectura interpretativa de los textos
seleccionados, las fuentes primarias, como en el marco teórico que en
que  sustentan  e  inclusive  crean  a  partir  de  la  singularidad
latinoamericana,  desde  una  perspectiva  interdisciplinaria.  En  este
sentido,  habrá  tres  niveles  de  análisis  en la  comprensión de cada
texto: 1) “quién dice”: referencia a la red intelectual, social y política
en  que  está  inscripto;  2)  “qué  dice”:  ingreso  a  la  historia  de  los
significados  y  los  conceptos;  y  3)  “para  quién”  fue  escrito:  sus
lectores, remisión ineludible a cada contexto histórico.
Las instancias de evaluación se ajustan a los criterios generales de la
maestría.  Se  establecen  dos  posibilidades  de  evaluación.  1.
Elaboración de un trabajo final (individual o en grupos de hasta dos
integrantes),  según  indicación  de  los  profesores,  sobre  alguna
temática nuclear de la asignatura. 2. Confección de una monografía
con tema a elección,  previamente aprobada por el cuerpo docente
(deberán enviar un resumen de 200 palabras). La bibliografía de este
trabajo debe estar compuesta con por lo menos un 30% por material
trabajado  en  la  materia.  Extensión:  10  a  15  páginas,  Times  New
Roman 12, espacio y medio, Justificado.
Los plazos de entrega de este último se encuentran se encuentran
estandarizados por las autoridades de la maestría.
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