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Fundamentación 
 

La asignatura Filosofía Política I se propone un primer acercamiento a los modos histórico-
problemáticos a partir de los cuales la filosofía ha pensado la política. Este objetivo, cuyo alcance nos 
obliga regularmente a realizar una selección precisa de temas, autorxs y bibliografía, no pretende un 
recorrido histórico exhaustivo, sino ofrecer un conjunto de herramientas básicas para comprender los 
lenguajes, modos de pensamiento y problemas que han constituido una parte significativa del mundo 
político occidental y del pensamiento filosófico.  

Los textos históricos, de Platón a Marx, serán abordados conjuntamente con lecturas 
contemporáneas, que nos permitan comprender y problematizar su presencia en los debates filosóficos 
de nuestro tiempo. Sin dudas hay motivos pedagógicos que justifican el estudio de los autores 
denominados “clásicos”, más aún para una asignatura introductoria como la nuestra, pero es importante 
también saber que existen motivos filosóficos que dan cuenta de las diversas maneras en que el pasado 
se hacen presentes en las teorizaciones contemporáneas, toda vez que la crítica se reconoce también 
histórica. De esta manera, más que ofrecer una breve historia de la filosofía política, esperamos 
propiciar un ingreso al permanente diálogo crítico que la filosofía política mantiene con su pasado. La 
última unidad (IV) estará dedicada exclusivamente a la lectura de autorxs contemporánexs, que nos 
permiten ingresar a algunas de las discusiones centrales de nuestro tiempo. 

A lo largo del programa, seguiremos la conceptualización de gran parte del lenguaje político 
occidental, en los diferentes momentos de aparición y sus sucesivas resignificacione; términos claves 
que aún se encuentran en nuestro vocabulario institucional y filosófico, interrogando su “actualidad”, 



es decir, su capacidad para dar cuenta de los dilemas de nuestro tiempo. También, prestaremos una 
particular atención a diferentes formas en que la escritura política ha encontrado un lugar en la historia, 
atendiendo no solo a los tratados filosóficos, que sin duda ocupan un lugar central, sino también a la 
forma declarativa en las Declaraciones de derechos modernas y a la forma-manifiesto inaugurada por 
el Manifiesto del partido comunista de Marx. Este registro nos permitirá interrogar las formas de 
escritura como parte de la manera en que se ha planteado la compleja relación entre la teoría y la 
praxis, uno de los temas que recorrerá transversalmente todo nuestro programa. 

Muchos serán los temas que, como el antes mencionado, nos acompañarán durante todo nuestro 
recorrido. Entre éstos, adoptaremos dos conceptos que serán un sostenido hilo conductor para muchos 
de los desarrollos planteados: democracia y conflicto. Ambos términos poseen una larga historia, 
condensan la problemática relación entre filosofía y política, presente desde su mismo “origen” y son 
representativos de un núcleo de debates en donde se pueden encontrar la muy amplia y diversa filosofía 
política contemporánea. Serán una perspectiva, un lugar desde donde interrogar las lecturas, más allá 
de que se encuentren explícitamente tematizados en estos textos que hemos seleccionado o sean objeto 
de un abordaje específico por cada unx de lxs autorxs. De esta manera, intentaremos conjugar una 
presentación introductoria de ciertos textos y problemas, representativos de una época y de un legado, 
su emergencia en diferentes teorizaciones contemporáneas y la interrogación a partir de los conceptos 
de democracia y conflicto, como hilo, en ocasiones subterráneo, que nos permita sostener a lo largo del 
cursado una conversación también anclada en algunos de nuestros actuales interrogantes y 
preocupaciones.  

Con estos cuatro ejes/unidades esperamos introducir un significativo conjunto de conceptos, 
teorizaciones y problemas a partir de los cuales la filosofía política traba una conflictiva relación con 
las representaciones y prácticas políticas de diferentes épocas, que de múltiples maneras forman parte 
de los lenguajes institucionales y sociales con los que el presente sostiene una interrogación 
permanente por la vida en común.  

Cuál sea el diagnóstico que podemos hacer de nuestro tiempo y lugar, sobre la actualidad y sentido 
de ciertas teorizaciones, dependerá de la más amplia y activa participación de quienes nos reuniremos a 
discutir en el transcurso de este cuatrimestre. Esperamos que los textos y clases propuestas nos 
convoquen a una conversación que, sin dudas, excederá por mucho el interés disciplinar, porque en ella 
está implicada una responsabilidad y un compromiso con el mundo común que habitamos. A sabiendas 
de que, aquello que excede los saberes disciplinares y las delimitaciones de sus objetos, ha sido 
siempre una dimensión inherente a la filosofía en cuanto tal. De esta manera, para nosotros, la 
expresión filosofía política será, además de un campo más o menos delimitable del conocimiento 
histórico-crítico, una perspectiva, un modo de pensamiento, una práctica, que siempre tiende a 
traspasar los límites que un estado de cosas impone como lo pensable, lo representable, lo decible.  

 
 
Objetivos 
 
1. Introducirse en el campo de estudios de la filosofía política, reconociendo sus particularidades y 

perspectivas, dentro del campo más amplio de la reflexión filosófica. 
2. Adquirir una perspectiva histórico-problemática en la comprensión del campo de estudios y 

desarrollar una lectura crítica sobre los planteamientos conceptuales de la filosofía política a partir de 
las preguntas que demanda nuestro presente. 

3. Profundizar el trabajo con las herramientas para el análisis filosófico y la argumentación escrita, 
que permita el planteamiento de lecturas y propuestas con autonomía crítica. 

4. Inscribir los diferentes desarrollos teóricos en las problemáticas que encuentran un particular 
sentido en nuestro presente, a partir de la conversación colectiva y el intercambio en el espacio del 
aula.  

 
 
Ejes Temáticos y Bibliografía por unidad 
* Toda la bibliografía básica (así como complementaria) se encuentra en el aula virtual; tener presente 



que en cada caso pueden no coincidir las ediciones, dada la disponibilidad de los materiales en pdf. 
 
Introducción: La relación entre filosofía y política.  
 
. - Rinesi, E., Política y tragedia, Colihue, Buenos Aires 2003: Introducción. 
 
Unidad I: La ciudad dividida.  
 
Teóricos:  
- Platón. República, Libro VII y VIII, Gredos, Madrid (selección). 
- Aristóteles. Política, Libro I (caps. 1 al 5); Libro III (caps. 4 al 12), Gredos, Madrid. 
-Machiavelli, Niccolo. El Príncipe, Losada, Buenos Aires, 2002: dedicatoria, caps. IX, XV, XVII, XXV. 
 
Prácticos: 
- Arendt, Hannah. ¿Qué es la política?, Fragmentos 1 y B3, Paidos, Barcelona, 1997. 
-Skinner, Quentin. “Acerca de la Justicia, el Bien Común y la prioridad de la Libertad”, en Agora. 
Cuadernos de Estudios Políticos, año 2, nº4, verano de 1996. 
 
Unidad II: Orden y conflicto.  
  
Teóricos: 
- Hobbes, Thomas., Leviatán, Fondo de Cultura Económica, México, 1992[Introducción, caps. XIII; XIV; 
XVI; XVII y XVIII]. 
- Spinoza, Baruch. Tratado político, Alianza, Madrid, 1986 (cap. 1-5; 7 §27). 
 
Prácticos: 
- Negri, Antonio. “El Tratado Político o la fundación de la democracia moderna”, en Spinoza subversivo, 
Akal, Madrid, 2000. 
 
III) Orden y revolución 
 
Teóricos: 
-Hegel, G.W.F. Principios de la filosofía del derecho, Sudamericana, Buenos Aires 2004 [Introducción §1, 
2, 3; Tercera parte, II: La sociedad civil §182, 183, 187, 188, 189, 198, 243, 244, 245, 246, 256; III: El 
Estado §257, 258, 259, 260, 279, 299, 323, 324] 
- Marx, Karl., Crítica a la filosofía del estado de Hegel, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002 (selección); “La 
cuestión judía” (selección), “Tesis sobre Feuerbach”, “Manifiesto del Partido Comunista” (selección), en 
La cuestión judía y otros escritos, Planeta-Agostini, Barcelona, 1992. 
 
Prácticos:  
- Declaraciones: Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789 y 1793 [varias ediciones 
on-line]. 
- Olympe de Gouges, Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana de [varias ediciones on-line]. 
- Toussaint-Louverture, La revolución haitiana, editado por J-B Aristide, Akal, Madrid, 2013 [selección]. 
- Pateman, Carole. “Prefacio y cap. 1. Hacer un contrato” en El contrato sexual, Anthropos, Barcelona, 
1995 
- Federici, Silvia. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Traficantes de sueños, 
Madrid, 2010, introd. 

 
 
IV) Democracia, conflicto y crísis 
 



Teórico-prácticos: 
 
-Lefort, Claude. “Derechos del hombre y política”, en La invención democrática, Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1990 
-Rinesi, Eduardo. “De la democracia a la democratización”, en Debates y Combates, n°5, año 2013. 
- Laclau, Ernesto. “Populismo: ¿qué nos dice el nombre?”, en Panizza, F. (comp.), El populismo como 
espejo de la democracia, FCE, Buenos Aires, 2009.   
Emancipación y Diferencia, Ariel, Buenos Aires, 1996, pp. 69-87 
- Brown, Wendy. El pueblo sin atributos, Malpaso, 2016, cap. I 
- Catanzaro, Gisela. Espectrología de la derecha. Hacia una crítica de la ideología liberal en el 
capitalismo tardío, Cuareta Rios, CABA, 2021, cap. 2. 
- Balibar, Etienne. “Resistencia, Insurrección, Insumisión”, en Igualibertad, Herder, Barcelna, 2017. 
 
 
Bibliografía ampliatoria: 
 
La bibliografía ampliatoria aquí consignada es orientativa, será sugerida y ampliada más 
especificamente en el desarrollo de cada una de las unidades, según los intereses de los estudiantes y su 
accesibilidad, y se irá agregado a la Biblioteca de la materia presente en el aula virtual, repositorio de 
los materiales de todos los cursos dictados en años anteriores. 
Unidad I 
- Abensour, M., “Para una filosofía política crítica”, en Para una filosofía política crítica. Ensayos, 
Anthropos, México, 2007. 
- Balibar, E., “¿Qué es la filosofía política? Notas para un tópico”, en Actuel Marx, julio de 2001, pp. 11-
18  
- Bobbio, N. & Mateucci, N., “Política”, en Diccionario de política, F.C.E., México. 
- Esposito, R., “Política”, en Confines de lo político, Trotta, Madrid, 1996, pp. 19-37. 
- Rancière, J. El desacuerdo, Cap. I, Nueva Visión, Bs. As. 
- Strauss, L., ¿Qué es la filosofía política?, Guadarrama, Madrid, 1970 (I, II y III). 
 
Unidad II 
- Brun, J., Platón y la academia, Barcelona, Paidós, 1992. 
- Koyre, A., Introducción a la lectura de Platón, Madrid, Alianza, 1966. 
-Montoya, J y Conill, J., Aristóteles, Sabiduría y Felicidad, Madrid, Cincel, 1985. 
-Aubenque, P., La prudencia en Aristóteles, Barcelona,, Crítica, 1999. 
- Guthrie, W., Historia de la filosofía griega, Vol. V, Madrid, Gredos, 1992. 
-Gaille, Marie, “Los ‘momentos maquiavélicos’: la democracia frente al pensamiento de Maquiavelo”, en 
Maquiavelo y la tradición filosófica, Nueva Visión, Buenos Aires, 2011. 
 
Unidad III 
- Boron, A., (edit.) La filosofía política moderna: de Hobbes a Marx, CLACSO, BsAs, 2000. 
- Dotti, J, “Pensamiento político moderno”, en de Olaso, E. (edit.), Del renacimiento a la Ilustración I, 
Trotta, Madrid, 1994. 
- Dusso, G., (coord..), El poder. Para una historia de la filosofía política moderna, Siglo XXI, México, 
2005. 
- Dusso, G., (edit.) El contrato social en la filosofía política moderna, Res Pública, Valencia, 1998. 
-Lordon, F. Capitalismo, deseo y servidumbre. Marx y Spinoza, Tinta limón, Buenos Aires, 2015 (Prólogo 
y cap. I, pp. 17-66).  
-Chaui, M., Política en Spinoza, Gorla, Buenos Aires, 2003.  
- Chaui, M. “Spinoza: poder y libertad en Boron, A. (edit.), CLACSO, Buenos Aires, 2000. 
- Federici, Silvia, “La reproducción de la fuerza de trabajo en la economía global y la inacabada 
revolución feminista”, en Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y lucha feminista, 
Traficantes de sueños, Madrid, 2010, pp. 153-180). 



- Grüner, Eduardo, La “acumulación originaria”, la crítica de la razón colonial y la esclavitud moderna 
(Partes I y II), en Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica y controversias, números 8 y 9, junio y dic. de 
2015. 
-Abdo Ferez, C., “Pensar políticamente a Spinoza, para América Latina”, en AA.VV., Spinoza e as 
Américas, vol. 1, EdUECE, Rio de Janeiro / Fortaleza, 2014. 
- Koselleck, R. Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidós, 1997 
-Tatián, D., “Spinoza y la cuestión democrática”, en Spinoza. Noveno coloquio, Brujas, Córdoba, 2012, 
pp. 87-97. 
 
 
 
Metodología 
 
La modalidad de las clases será teórica y práctica, de acuerdo a la distribución establecida de las clases. 
Se prevé la complementación de actividades a partir de recursos virtuales. Las teóricas clases estarán 
orientadas por la bibliografía escogida para cada encuentro y constarán de una instancia de 
presentación del tema de la unidad y del material de lectura, de acuerdo a la estructura del programa y 
una instancia de discusión sobre el tema abordado, orientada al establecimiento de las relaciones 
posibles entre los textos, con el objetivo de ir construyendo el horizonte temático y conceptual de cada 
unidad.  
Las clases prácticas tendrán, como parte de su metodología, la lectura de textos filosóficos de 
interpretación y la utilización de otros recursos (textos de intervención, films, literatura) para propiciar 
un abordaje crítico y creativo de los temas, que se incorporaran de acuerdo a las posibilidades de 
tiempo y acceso. Se planificarán las actividades orientadas a ejercicios de lectura e interpretación.  
El aula virtual funcionará también como canal de información y consulta, como repositorio de la 
bibliografía obligatoria y secundaria (según la disposición del material en PDF), contendrá el 
programa, el cronograma previsto clase por clase. También utilizaremos una pequeña biblioteca virtual 
de la asignatura, donde los alumnos podrán encontrar materiales de lectura optativos y proponer otras 
lecturas.  
 
 
 
Régimen de cursado y evaluación  
 
Los alumnos podrán cursar la materia bajo la condición de promocionales, regulares, libres y 
vocacionales. 
La materia contempla la realización de dos (2) prácticos evaluados y dos (2) parciales, con sus 
respectivas instancias recuperatorias. Para las evaluaciones se considerará la lectura crítica de la 
bibliografía obligatoria, la precisión conceptual, la claridad argumentativa y la atenta interpretación de 
la consigna dada (aclaramos que este año hemos reducido de 3 a 2 prácticos dado que por los feriados 
tenemos tres clases menos de prácticos). 
Para alcanzar la regularidad, se deberán aprobar uno de los dos prácticos y los dos parciales con una 
nota no menor a 4.  
Para alcanzar la promoción, se deberán aprobar los dos parciales con un promedio no menor a 7, y con 
una nota no inferior a 6; y los dos prácticos con un promedio general no menor de 7, y una nota no 
inferior a 6.  
Las condiciones y modalidad del recuperatorio serán idénticas a las de los prácticos y el parcial. Se 
podrá recuperar uno de los dos prácticos y uno de los dos parciales. Los recuperatorios serán parte de 
las calificaciones consideradas para la promoción y podrán ser realizados también por quienes, 
habiendo aprobado un práctico o un parcial con una nota menor a 7, requieran una nota mayor para 
obtener dicha condición. 
El examen final de coloquio se realizará con la presentación de un breve escrito sobre un tema de la última 
unidad del programa a elección (la consigna será comunicada oportunamente). La consigna y modalidad 



para rendir el coloquio se mantendrá por el tiempo que dure la condición de promoción, de acuerdo a lo 
establecido en la reglamentación vigente. 
 
Normativa:  
-Régimen de Alumnos: RHCD 363/99 (modificada por las Resoluciones Nº 462/99 y Nº 248/02 de ese Cuerpo).  
Disponible en: https://ffyh.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/régimenregimen-alumnos-ffyh.pdf). 
 
-Modificación de Régimen de Alumno en lo atinente a Promoción Directa (habilita esta opción): RHCD 363/2021. 
Disponible en http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=363&getArea=ffyh&getDate=2021 
 
-Certificado Único de Estudiantes Trabajadores y/o con  familiares a cargo: RHCD 172/2012 
Disponible en http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=172&getArea=ffyh&getDate=2012 
 
-Régimen de Reparcialización (sólo para materias): RHCD 149/2019 
Disponible en http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=149&getArea=ffyh&getDate=2019 
 
 -Protocolos de Accesibilidad Académica: RHCD 526/2019  
Disponible 
en http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=accesibilidad+acad%C3%A9mica&getArea=ffyh&getDat
e= 
 
-Reglamento de Licencias Estudiantiles RHCD 237/2021 
Disponible en http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=237&getArea=ffyh&getDate=2021 
 
-Régimen Docente de la FFyH: Ordenanza HCD 3/2018  
Disponible en http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/honorable-consejo-directivo/ordenanza/3_2018/ 
 
 
Cronograma (estimativo) 
 
El desarrollo de la asignatura, de acuerdo al cronograma de la FFyH, será del 20 de marzo al 23 de junio. 
Las clases teóricas se dictarán los días lunes y martes de 18 a 20hs.  
La clase práctica se dictará el día viernes, de 16 a 18hs. 
Las fechas de exámenes son estimativas, a coordinar con lxs estudiantes, de acuerdo a las fechas de 
evaluaciones de otras asignaturas. 
 
Presentación y UNIDAD I Marzo-Abril  
UNIDAD II Abril  
UNIDAD III Mayo  
UNIDAD IV Junio  

1° Práctico: 2da semana de abril 
2° Práctico: 3da semana de mayo 
1° Parcial: 1ra semana de mayo 
2° Parcial: 1ra semana de junio 
Recuperatorio parcial y recuperatorio régimen: 3ra emana de junio 
Recuperatorio práctico: 2ra semana de junio 
 

 

 



 


