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RESUMEN / ABSTRACT: 
 
El capítulo explica y detalla qué es la teoría política, sus diferentes niveles de agregación 
teórica, y cuáles han sido sus ejes históricos y conceptuales de desarrollo. Para tal fin, se 
analizan los diferentes enfoques teóricos, así como las líneas de investigación y el debate 
contemporáneo entre los exponentes de las principales escuelas teóricas y 
metodológicas. 
 
This chapter analyzes and explains what political theory is, its different levels of 

theoretical elaboration and its historical and conceptual development. The various 

theoretical approaches, as well as the lines of research and the contemporary debate 

between the advocates of the major theoretical and methodological schools are therefore 

explored. 
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TEORlA POLITICA
 

JUDIT BOKSER-LIWERANT
 

DEFINICI6N 

Se entiende par teorfa polftica la reflexi6n congruente, 
logica y sistematica que busca la explicacion, compren
si6n e Interpretacion de la realidad politica a traves de 
un conjunto de proposiciones relacionadas entre si y 
que conforman una red conceptual coherente. La teo
rfa constituye la esfera en la que se desarrollan y rela
cionan ideas y planteamientos, par 10 que opera como 
matriz en cuyo seno se interrelacionan las elaboracio
nes conceptuales y las hip6tesis. De hecho, es el am
bito de la teorfa el que puede permitir el dialogo entre 
diferentes enfoques que comparten denominadores co
munes a la vez que exhiben divergencias y contradic
ciones. En este sentido, la teorfa polftica constituye una 
dimensi6n clave en la diversificaci6n de enfoques que 
definen el estudio de la polftica y el desarrollo de la cien
cia polftica. Hoy mas que nunca la ciencia politica ha 
establecido un compromiso can el pluralismo te6rico, 
toda vez que una de las mas destacadas caracteristicas 
de la teoria polftica es su diversidad, tal como se ma
nifiesta en la gran variedad de corrientes y escuelas de 
pensamiento que concurren para ampliar el cono
cimiento de la polftica y de 10 politico desde diferentes 
perspectivas. 

En efecto, las teorfas varian de acuerdo can las dife
rentes formas de entender el objeto de estudio propio 
de la ciencia politica y segun las orientaciones metodo
logicas que definen las reglas y procedimientos para 
crear y validar el conocimiento. De igual modo, varfan 
de acuerdo can los presupuestos basicos en tomo a la 
naturaleza y dinamica de la politica y, ciertamente, can 
el tipo y alcance de la empresa te6rica que debe llevar
se a cabo, es decir, el ambito especifico de la formula
ci6n y sistematizaci6n te6rica. 

De este modo, la generaci6n del conocimiento en 
tomo a la polftica ha dado lugar ala configuraci6n de 
diferentes areas de reflexi6n a de formalizaci6n del 
conocimiento. EI formal propiamente dicho, define 
proposiciones fundamentales respecto a la naturaleza 
de la sociedad en su conjunto -en la que queda in
cluida la dimensi6n politica-, las cuales tienen pre
tensi6n universalista. EI aspecto sustantivo, caracteri 
zado par un acercamiento a dimensiones a aspectos de 
la sociedad mas especificos a acotados, ha dado lugar 
al desarrollo de las teorias de rango media, y mostrado, 
ciertamente, un amplio potencial de ramificaciones y 
de interacciones a la luz de la creciente importancia de 
la complejidad y diferenciaci6n sociales. Par Ultimo, el 
aspecto empfrico, abocado fundamentalmente al anali
sis factual, se inserta e interactua can los niveles previos 
para no verse reducido al exclusivo quehacer de corre
lacionar variables como sustituto de la explicaci6n. En 
este sentido, todo conocimiento cientffico maduro es 
te6rico. Esto no significa que los hechos no importen, 
sino que deben ordenarse en alguna forma para que 
podamos advertir sus conexiones significativas. Y es 
precisamente la teoria la que nos permite clasificar y 
evaluar la importancia de los datos adquiridos a traves 
de los acercamientos diversos a la realidad, sea la obser
vaci6n u otras formas de investigaci6n empirica, cuya 

importancia es incuestionable para buscar la explica
ci6n cientifica. 

A su vez, en el seno de la ciencia politica cobra im
portancia la presencia de una veta adicional del cono
cimiento, tal comose manifiesta en su pretensi6n de 
hallar nexos de significaci6n entre la explicaci6n y la 
prevision, aunque ambos momentos respondan a logi
cas y prop6sitos diversos. Mientras que la primera cons
tituye su principal objetivo teorico, la previsi6n es con
cebida como su principal objetivo practice. 

La naturaleza de la teorfa polftica, asf como la con
cepci6n del papel del te6rico, establecen complejas ela
boraciones en cuyo seno quedan implicados aspectos 
sustantivos de la disciplina. AI igual que otras formas 
del saber social, la teorfa polftica se ha desarrollado his
t6ricamente teniendo como referentes tanto las trans
formaciones de su propio objeto de estudio, la realidad 
politica y sus estructuras, las instituciones, practicas y 
procesos, los sujetos, las acciones y sus significados, 
como los propios avances conceptuales y metodol6gicos 
de su indagaci6n cientifica y te6rica. Las fronteras del 
campo de la politica han sida establecidas mediante 
las diversas modalidades de teorizaci6n politica, en un 
dialogo permanente entre sf en lfneas de continuidad a 
ruptura, dando lugar a la formaci6n del arsenal concep
tual y metodol6gico que la constituye como disciplina. 

HISTORIA, TEORtA Y CRtTlCA 

EI primer aspecto al que nos debemos abocar para en
tender el desarrollo hist6rico de este concepto es el de 
la contextualizaci6n. cD6nde encontramos la elabora
cion te6rica de la politica? Responder a este interro
gante exige reconocer que sus inicios tienen profundas 
rakes hist6ricas que pueden rastrearse hasta la Anti
guedad clasica, en la Grecia antigua, en la que la refle
xi6n politica responde al in teres par el descubrimiento 
de los conceptos morales y su aplicabilidad al escena
rio de las relaciones sociales y la practica politica. Este 
tipo de reflexi6n te6rica se caracteriz6 par una orien
taci6n que prioriz6 el deber ser en la constituci6n de 
los 6rdenes de convivencia colectiva par sabre el ser 
de la realidad y de los fen6menos intrfnsecamente po
liticos, sean estes relativos al. poder, a las estructuras 
de autoridad, a los valores politicos a a las institucio
nes reguladoras de la convivencia social. La busqueda 
del buen gobiemo a del gobiemo justo, a bien la del 
ciudadano etico, constituyeron ejes tematicos que deli
nearon una tradici6n te6rica. Su perfil normativo, asi 
como su asociaci6n estrecha can la reflexi6n filosofica, 
ubicaron a la teorfa politica simultaneamente en el am
bito abstracto, si se quiere, de la filosofia, y en el do
minio inmediatamente practice de la polftica, Dicho 
de otra manera, la contextualizaci6n signific6 pregun
tarse c6mo es posible el bien comun, y no simplemen
te darla par hecho como en la Antiguedad clasica, 

A partir de esta doble inserci6n se desarro1l6 entre 
algunos exponentes de esta tradici6n el supuesto de 
que la polftica era la esfera de realizaci6n y concreci6n 
de las ideas, de la teorta. Ciertamente ella condujo a 
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ambiguedades tanto en 10que concieme al estatuto de 
la teoria vis-a-vis la practica como a la dimensi6n epis
temologica, esto es, al cuestionamiento de su propio 
quehacer en el sentido de si representa, explica, inter
preta, justifica 0 crea la politica. La distincion entre teo
rfa y practica tiene, en todo caso, una larga historia en 

. la teorta politica europea, que va de Arist6teles a Kant, 
de Plat6n a Rousseau y de Hegel a Marx y que se pro
longa en posiciones diversas y hasta encontradas en el 
pensamiento politico contemporaneo. 

En todo caso, el concepto de teorfa polftica tendi6 a 
identlficarse, desde los comienzos de su elaboracion 
sistematica, con un tipo de reflexi6n sobre 10 politico 
marcada predominantemente por las teorfas norma
tivas. Su desarrollo academico durante el siglo XIX se 
consolid6 a traves del estudio del canon de los textos 
clasicos. En este sentido, la historia de las ideas (0 doc
trinas) polfticas se proyecto como una dimension im
portante del desarrollo academico de la ciencia politica, 
cuyo objeto de estudio eran las ideas fundamentales y 
constantes de la politica, desde la Antigiiedad hasta el 
presente, conjugando la estructuraci6n sistematica de 
ideas politicas con consideraciones empfricas, his tori
cas y normativas. 

La filosofta idealista, con su interes en la progresiva 
realizaci6n de las ideas a finales del siglo XIX, por una 
parte, y la valoraci6n de las ideas liberales de Occidente 
como recurso frente al fascismo en las decadas de 1930 
y 1940 (Sabine), por la otra, le dio un impulso adicio
nal a la teoria politica como historia de las ideas, la que 
en nuestros dfas ha sido criticada como artificio aca
dernico (Gunnell) y defendida en toda su relevancia 
(Dunn). 

Desde esta optica se considero que la teorfa politica 
debra comprenderse como un crisol de la rica tradi
cion intelectual de Occidente, desde la cual no solo era 
posible sino deseable incorporarla, por su relevancia y 
permanente actualidad, a los estudios del presente. De 
ahi que pensadores como Hannah Arendt, Isaiah Ber
lin 0 Leo Strauss hayan compartido la concepcion, ra
dical si se quiere, de que la filosofta polftica clasica era 
la autentica teorfa politica. Es interesante destacar que 
esta division de la teorta en clasica y modema se ma
nifesto..a su vez, en la distincion de sus prop6sitos: por 
un lado, a partir de la tradici6n clasica reinventar una 
teorfa politica normativa en clave de continuidad; mien
tras que, por otro lado, existe una intenci6n de fundar 
en nueva clave los presupuestos epistemo16gicos y axio
logicos de la sociedad politica. En esta concepcion 
asumio un lugar central e1 estudio de la relacion entre 
las doctrinas politicas particulares y las concepciones 
fundamentales (filos6ficas) que de manera implicita 0 
explicita moldean cada doctrina politica especffica. 

Quienes reivindican la importancia de la dimension 
filos6fica de la teorfa politica la distinguen del "pensa
miento politico" en general (historia de las ideas) y 
tambien de la ciencia politica. Asi, la filosofia politica 
pretende remplazar las opiniones acerca de la politi
ca por el conocimiento de la naturaleza de los fenome
nos politicos, e1 cual exige pasar de la parte al todo, de 
la apariencia a la esencia, de 10 temporal a 10atemporal 
y de 10 particular a 10 universal. Es por esta razon que 
la reflexion filosofica acerca de la politica no se reduci
rfa a analizar regfrnenes 0 situaciones politicas que son 
historica y geograficamente limitados, sino que bus-

Teoria politica 

ca trascenderlos, y por eso mismo no puede renunciar 
al estudio del mejor 0 mas deseable regimen politico 
(Strauss). Se puede observar que estos planteamientos 
contradicen abiertamente las pretensiones de la cien
cia politica positivista y del historicismo. 

En todo caso, existe un conjunto de problemas esen
ciales, transhistoricos y universales -derivados de las 
diversidades asociadas a tiempos y lugares- sobre 
los que han reflexionado los teoricos politicos de todas 
las epocas, por 10que la continuidad de los problemas 0 
interrogantes, a pesar de la variedad de respuestas, le 
confiri6 a esta reflexion una tradicion distintiva (Wolin). 

Una renovada preocupacion por la historia de las 
ideas se darla, a partir de la decada de 1970, con estudios 
que buscaron una reconstruccion historica amplia y 
sensible (Skinner, Pocock) 0 intentaron rescatar la con
tribucion te6rica del pasado para la comprensi6n del 
presente (Tully, Tuck), en otros terminos, la reconstruc
cion del contexto historico-ambiental. cultural 0 social 
en e1 que se ubica un autor y la reconstruccion e inter
pretacion filologica y conceptual de una determinada 
doctrina 0 modelo filosofico de explicacion de las prin
cipales realidades politicas. Este enfoque asf como la 
filosofia analitica se consolidaron como las tradiciones 
dominantes. A partir de entonces asistiremos a un in
flujo progresivo de otros modos de pensamiento filo
sofico, tales como la hermeneutica y e1 posestructu
ralismo. 

Paralelamente a la diversificacion de esta tradicion 
teorica, la teorta politica habrfa de confrontarse, en el 
proceso de formalizacion e Individuacion disciplinaria, 
con los grandes paradigmas te6ricos dominantes de fin 
de siglo para desarrollar en su especificidad teonas sus
tantivas mas especfficas. En efecto, la naciente ciencia 
politica se midi6 con los cuatro paradigmas hegem6
nicos en el pensamiento social. 

EI primero de ellos fue el del utilitarismo y su con
cepcion basica de explicaci6n del comportamiento hu
mana a partir del calculo explicito de los intereses 
individuales y de los medios para satisfacerlos. Esta 
confrontacion se llevo a cabo, en el plano practice, so
bre la justificacion 0 no justificacion de la intervencion 
del Estado y sus instituciones para la realizacion de 
un difuso bien comtin. Vilfredo Pareto puede ser visto 
como representante significativo del utilitarismo y del 
individualismo metodologico. 

Un segundo paradigma con el que debi6 confrontar
se fue el marxismo en su propuesta de relacionar ya 
no la dimension normativa con el mundo de la politi
ca, sino la evolucion material de las sociedades con el 
mundo de las ideas. Su comprension de la sociedad a 
partir de las estructuras materiales y sus efectos sobre 
las otras dimensiones de la sociedad correspondi6 a 
una metodologia objetiva holistica. 

El funcionalismo -que examinaba a la sociedad y 
los arreglos sociales en terminos de su contribucion al 
funcionamiento del sistema- fue la tercera gran teorfa 
formal que oper6 como referente de dialogo de la cien
cia politica. En esta perspectiva subjetiva holistica, la 
obra de Durkheim aparece como pilar teorico. Esta obra 
fue recuperada y revalorada por la sociologia academi
ca nortearnericana, que en la obra de Talcott Parsons 
hizo de la cohesion social y la integracion politica la gran 
hazafia del ordenamiento colectivo de la modemidad. 

Tambien la ciencia politica tuvo que lidiar con el 
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constructivismo, cuya concepci6n de la sociedad esta 
centrada en los motivos, intenciones y significados de 
la interacci6n humana y la vision de los individuos 
como agentes que definen el significado social. Su me
todologfa podrta caracterizarse de individualista y sub
jetiva, con Max Weber como su maximo exponente. 

Frente a estos paradigmas, entonces, la ciencia polf
tica habrfa de pugnar por un desarrollo cientffico que 
respondiera a sus exigencias de especificidad, 10que dio 
lugar a sucesivas revisiones de esta matriz te6rica y 
condujo, asi, en decadas posteriores, al desarrollo de 
teorfas de rango medio que en interacci6n con aquellos 
y en competencia entre sf habrian de nutrir su desen
volvimiento. 

Este proceso de desarrollo te6rico sustantivo se via 
reforzado por la incorporaci6n de la disciplina, a tra
ves de procesos de "departamentalizacion" disciplina
ria, a la vida universitaria, la fundaci6n de asociaciones 
especificas -:-por ejemplo, la American Political Science 
Association (1903)- y las practicas consecuentes que 
contribuirfan con exito al desarrollo de un lenguaje es
pecializado y de conceptos compartidos. A partir de la 
decada de 1920, la necesidad de definir la identidad 
cientffica y la autonomfa disciplinaria condujo a una 
progresiva adscripci6n a los canones dominantes del 
conocimiento cientifico, identificado entonces con el 
patr6n de estudio de las ciencias naturales. Consecuen
temente, fue cobrando fuerza la visi6n que preferfa 
la busqueda de un rnetodo cientffico cuantitativo y la 
aplicaci6n de muchas de las tecnicas ya probadas en 
otros dominios disciplinarios, tales como la psicologfa 
y la sociologfa. A la luz de ello se conjunto el tema de 
la elecci6n de los problemas u objetos de estudio con 
el de las metodologfas que se habrfan de utilizar, dado 
que se pretendia, a partir de una metodologfa escogi
da, delimitar el perfrnetro de atencion de la nueva ver
dadera ciencia politica, dejando de lado los temas de 
estudio que tuvieran que ver con la filosoffa polftica 0 
con cualquier tipo de problema 0 tema no cuantificable 
u observable empiricamente. Siguiendo esta tendencia, 
se asisti6 al auge del conductismo como forma valida 
de investigaci6n cientifica, al que se sumaron la esta
dfstica y otras tecnicas de investigaci6n. 

La consolidaci6n de una concepcion positivista de 
la ciencia polftica implic6 la adopci6n de aquellos cri
terios que garantizaban la producci6n de conocimiento 
considerado verdaderamente cientifico, como la expli
caci6n y previsi6n con base en leyes generales, la ve
rificacion empfrica, la objetividad, la cuantificaci6n y 
medicion, la sistematicidad y el caracter acumulati
vo del conocimiento. Nuevas investigaciones en tomo 
a una amplia gama de actores, actividades y organiza
ciones, tales como los partidos politicos y otras formas 
de asociacion, los procesos electorales y, de un modo 
mas global, la conducta politica sumaron horizontes 
empiricos que arrojaron nuevas luces sobre estas te
maticas, 

Si bien este enfoque condujo a formas de reificaci6n 
del hecho en detrimento de su explicaci6n, es necesa
rio destacar que las aportaciones en este nivel contribu
yeron a lograr avances significativos en el conocimien
to y acercaron a la ciencia polftica a otras disciplinas 
sociales. 

Como respuesta al impacto del programa positivista, 
a partir de los anos sesenta se dio una reacci6n defen

siva, pero tambien muy lucida y creativa, que desem
boco en el resurgimiento con gran impetu de los de
bates filosoficos y metateoricos que abrirfan un nuevo 
espectro de teorizacion, con el proposito de elaborar 
nuevas propuestas que reflejasen combinaciones 0 sin
tesis. De este modo, desde 6pticas te6ricas en las que 
viejas tematicas se redefinen y surgen problematicas 
que habian dejado de ocupar la atenci6n de la comu
nidad cientffica, la teorfa politica encontr6 nuevas mo
dalidades cuya diversidad se teje en clave de madurez, 
a traves de convergencias y divergencias, pero en todo 
caso como afirmaci6n de pluralidad. 

Abordando cuestiones centrales en la vida politica, 
la teorfa se aboca a explorar con nuevos instrumentos 
conceptuales, el ambito de 10 polftico y de la polttica. 
Nuevos horizontes conceptuales, asf como los desarro
lIos cognoscitivos derivados de la investigaci6n empi
rica y el sostenido avance de los metodos y tecnicas de 
investigacion, arnplfan el espectro de atenci6n e interes 
de dichas dimensiones y potencian las posibilidades y 
rumbos de la teoria politica. 

LfNEAS DE INVESTIGACION Y DEBATE CONTEMPoRANEO 

La teorfa polftica se ha configurado como un terreno 
de debate de enfoques y escuelas de pensamiento de las 
mas variadas tendencias. Dicha coexistencia se sus
tenta, sin embargo, en ciertas coincidencias en cuanto 
a los canones cognoscitivos y metodos que conducen a 
que el conocimiento sea riguroso y no mera especu
laci6n. Este sustrato cientffico se deriva del hecho de 
que, ante todo, la elaboraci6n te6rica conlleva una pro
ducci6n organizada de conocimientos que exigen la 
aplicaci6n de criterios de rigurosidad y coherencia 16
gica, y la utilizaci6n adecuada de datos. A partir de es
tas reglas se abre una gran cantidad de opciones 0 for
mas de realizar la investigaci6n polftica, que tienen 
que ver con la diversidad de dimensiones que inciden 
en el desarrollo del conocimiento. La sistematizaci6n 
te6rica permite el dialogo entre los diferentes enfoques 
y garantiza nuevas formas de articulaci6n y no un eclec
ticismo aleatorio. 

Esto puede apreciarse en las transformaciones que 
sufre el propio debate de las teorfas normativas, en la 
medida en que al tiempo que persisten los motivos 
centrales de este debate -justicia, libertad, equidad, 
entre otros- se modifican las formas de su analisis 
teorico, asf como sus procedimientos y reglas metodo
logicas. 

Entre las tendencias y debates contemporaneos puede 
ubicarse, de frente al utilitarismo, elliberalismo deon
tol6gico 0 kantiano. Los autores identificados con el 
contrastan asi la etica de los fines (teleologica) con la 
etica de los derechos y las obligaciones (deontologica), 
posici6n basada principalmente en la libertad del indi
viduo, dando asf por supuesto que el bien 0 las distintas 
concepciones del mismo no pueden contar a la hora de 
forjar una sociedad justa y equitativa. 

La Teoria de La justicia de John Rawls -publicada 
en 1971- darfa comienzo casi en forma sistematica a 
nuevos desarrollos del pensamiento liberal. Para Rawls, 
la teorfa pohtica, entendida como filosoffa polftica, ven
dria a ser esencialmente normativa y representante de 
un tipo de filosoffa practica a partir de la amplia elabo
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racion del concepto de justicia. Para ello, sin embargo, 
deslindo la filosofta politica de la logica, la retorica y 
la historia del pensamiento y la acerco a otras discipli
nas como la economia, la psicologfa, el estudio de las 
instituciones politicas y la politica social. 

Recordemos que la justicia (retributiva vs. distribu
tiva) ha sido el concepto mas significativo en el discurso 
teorico normativo durante las tres ultirnas decadas, 
Su modo dominante de reflexien ha sido el contrae
tualismo, preocupado fundamentalmente por las con
diciones en que los individuos llegan a un acuerdo 
sobre que bienes deben ser distribuidos y con que cri
terios en una sociedad justa. En la tradicion contrac
tual, 0 apelando a ella, existen dos enfoques encontra
dos: lajusticia como fairness (Rawls) y lajusticia como 
ventaja mutua (Gauthier). 

A su vez, de frente alliberalismo y en debate con este 
se ha desarrollado el comunitarismo. En el debate des
tacan las visiones encontradas en torno a los arreglos 
distributivos, ya sea sobre la base de criterios procedi
mentales unicos y generalizables capaces de operar en 
cualquier condicion y lugar, 0 bien, la concepcion de la 
igualdad como una compleja relaci6n de personas re
gulada por los bienes que hacen, comparten e intercam
bian y que requiere de una diversidad de criterios dis
tributivos que reflejen la diversidad de los bienes sociales. 

Como enfoque que otorga a la comunidad el principal 
papel en la forrnacion de la percepcion de sus miem
bros y de sus demandas (Taylor, Walzer), el comuni
tarismo ha criticado 10 que considera la imposibilidad 
delliberalismo de incorporar un sentido constitutivo de 
la comunidad politica y la virtud civica derivada de su 
concepcion del individuo y de la prioridad de 10 justa 
sobre 10 bueno; la comunidad seria para aquel un me
dio para asegurar y satisfacer los intereses particulares. 
Los comunitaristas prefieren la tradicion clvico-huma
nista 0 republicana de pensamiento, de Aristoteles a 
Montesquieu y a Tocqueville, que ve en la comunidad 
politica una parte constitutiva de la identidad y por 
tanto promueve una vida politica activa, una ciudada
nia participativa. Las diversas agendas del debate giran 
en torno a la cornbinacion imaginativa y el equilibrio 
siempre precario entre valores en tension: libertad e 
igualdad, universalismo y particularisrno, individuo y 
comunidad. 

Mientras que la polemica habfa sido sostenida basi
camente en un nivel filosofico, a partir del surgimiento 
de las demandas abanderadas por las minorias y de que 
el multiculturalismo recogiera esas demandas para for
mar una nueva posicion que busque tener su propio esta
tuto teorico, el interes por el debate ha cobrado nuevos 
brios, Los proponentes del multiculturalismo buscan 
en el debate entre liberales y comunitaristas referencias 
para explicar sus propuestas y, al hacerlo, han introdu
cido y ampliado dimensiones y categorias en el analisis 
politico como las de identidad colectiva, ciudadania di
ferenciada y derechos colectivos, entre otras. 

De un modo global, el resurgimiento del concepto de 
ciudadanfa podria ser interpretado como la busqueda 
de una nueva sintesis entre el concepto de justicia (in
dividual) y el de membresia (colectiva) que la teoria po
litica desarrollo en los afios setenta y ochenta, respec
tivamente. En la mayor parte de la teorfa politica de 
la posguerra los conceptos normativos fundamentales 
han sido democracia (para evaluar procedimientos) y 
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justicia (para evaluar resultados). A ambos se supedito 
el concepto de ciudadanfa (Kymlicka y Norman; Bai
ner). Este resurgimiento se ve alentado por procesos 
que han sido definidos en clave de los prerrequisitos del 
ordenamiento politico: asi, por ejemplo, se explican los 
enfoques que subrayan que la democracia depende no 
s610 de la justicia de sus estructuras basicas, sino tam
bien de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos. 

Cabe destacar que a partir de enfoques como la fe
nomenologia, la hermeneutica y la lingutstica se han 
derivado enfoques novedosos en el analisis de objetos de 
estudio propios de la polttica y 10politico. Desde la preo
cupaci6n por la interpretacion, la cornprension y el 
analisis de los significados de la accion y de los pro
cesos politicos se han realizado analisis novedosos que 
enriquecen la discusion y amplian los limites del deba
te; es posible detectar que estos enfoques se han dirigido 
al examen de las nuevas dinamicas, vectores y tensio
nes en los ambitos interno y externo de la organizacion 
politica mundial. De ese modo, han dado preferencia 
a objetos y temas de estudio como los imaginarios co
lectivos, los ritos sagrados y profanes, las tensiones entre 
epocalismo y esencialismo, los codigos de interpreta
cion y significaci6n social y el orden interno de dife
rentes relatos sobre el mundo. 

En esta linea, la ciencia politica reclama para sf terri
torios en que otrora incursionaron otras disciplinas. 
En estas teorizaciones se han dado cita el posestruc
turalismo frances, el psicoanalisis y el discurso pos
moderno. Desde este ultimo, se ha dirigido una critica 
frontal de la dimension emancipadora del proyecto de la 
Ilustracion, poniendo en entredicho los valores y prin
cipios de la modernidad en su pretension de universa
lidad y en su racionalidad te6rica y practica, confron
tada con sus determinaciones espaciales y temporales. 

Las ideas posmodernas han influido en casi todos 
los campos -social, estetico, politico y filosofico-> del 
pensamiento conternporaneo. Desde un principio sus 
principales concepciones y propuestas se caracteriza
ron por afirmarse con la evidente actitud esceptica y 
relativista que les da vida. 

Estos enfoques han sido severamente criticados por 
el virtual callejon sin salida que implica forzosamente 
la radicalizacion de sus principales postulados, marca
dos por el signo del nihilismo y el inmovilismo. No 
obstante, la cuestion sobre el sentido, los alcances y el 
significado de la modernidad continua siendo un tema 
central de la teoria politica. De igual manera, el debate 
entre modernidad y posmodernidad ha resaltado, en el 
plano especffico de la reflexion etico-politica, Ia nece
sidad de anteponer una suerte de convincentes funda
mentos eticos en virtud de los cuales la polftica recupe
re el sentido de ser un ambito efectivo de realizaci6n 
de la dignidad humana y la teoria politica revise sus 
nexos (su condicion) con el poder. 

Desde otra perspectiva, el hecho de que la ciencia 
politica haya interactuado de modo creciente con otras 
disciplinas, en este caso fundamentalmente con la eco
nomfa y la sociologfa, ha conducido a la teoria polttica 
a atender con un renovado instrumental conceptual fi
guras como el mercado y la sociedad. Asi, una linea de 
investigaci6n teorica que ha adquirido una fuerte pre
eminencia es la teoria de la eleccion racional. De un 
modo generico podemos afirmar que, para explicar los 
hechos politicos, los teoricos de la eleccion racional 
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recurren a una exposicion de los incentivos, obstaculos 
y calculos a los que se enfrentan los individuos. A traves 
de este estudio de la conducta estrategica de los indivi
duos se intenta explicar la interaccion social y politica 
(Downs). La teorfa de la eleccion racional se identifi
ca con numerosas variantes en su forma de aplicacion 
al objeto de estudio especffico, de modo tal que exis
ten ramificaciones como la teorfa de la eleccion social. 
la teorfa del juego, los modelos de actores racionales, la 
economfa politica positiva y el enfoque economico de 
la politica. A pesar de sus divergencias, forman cierto 
consenso respecto de una concepcion instrumental de 
la racionalidad, en virtud de la cual se considera que los 
individuos maximizan las utilidades esperadas de ma
neras formalmente predecibles. La linea principal de 
la teorfa de la eleccion racional se orienta por el razo
namiento de que los individuos se guian por su propio 
interes, por 10que en este aspecto esta teorfa se regirfa 
por elllamado "individualismo metodologico", enfoque 
que centra en el estudio del individuo la explicacion 
de los fenomenos sociales. 

La teorfa de la eleccion racional ha sido objeto de 
criticas muy severas, las cuales fundamentalmente Ie 
cuestionan sus supuestos y pretensiones universalistas 
que la habrian conducido a cometer errores metodolo
gicos y a esperar resultados cognoscitivos excesivos. 
Mientras que los errores radicarfan en el momenta de 
formular y poner a prueba las hipotesis empfricas, el 
exceso de expectativas estaria reflejado en la tendencia 
a caer en un enfoque de "alta racionalidad". En este 
sentido, las teorias de la eleccion racional no solo plan
tean que el individuo emplea en forma eficiente los me
dios de que dispone con el fin de alcanzar sus metas, 
sino que formula consideraciones adicionales sobre las 
preferencias y creencias. Tambien ha sido objeto de 
un fuerte cuestionamiento la desatencion que ha sufri
do la dimension estructural del estudio politico-social 
mas alla de los actores individuales, sean estos indivi
duos 0 Estados, 10que se deriva de las incapacidades 
propias que hacen a la esencia de la misma estructura 
teo rica sobre la cual se fundan sus preceptos. 

Del conjunto de las crlticas, el enfoque de la eleccion 
racional, al tiempo que parece mantener sus presu
puestos en 10que concieme a la desatencion de la am
plitud de moviles que orientan la eleccion asf como los 
contextos de incertidumbre en los que operan los agen
tes, ha mostrado una alta capacidad de respuesta. Sus 
modificaciones a partir de la recuperacion de las crf
ticas y la precisa delimitacion de su potencialidad 
heurfstica le confieren un lugar relevante dentro del 
concierto de opciones teoricas, Estas se orientan a esta
blecer nuevas interacciones entre politica y economfa, 
entre Estado y mercado. A la luz de las transforma
ciones productivas, tecnologicas y de organizacion ha 
sido importante la recuperacion de la idea de raciona
lidad como fuente de libertad, y la exploracion de las 
formas como el egoismo combinado puede dar lugar 
al bien comun. Las nuevas teorfas de la racionalidad y 
de la eleccion social plantean la reconvergencia de estas 
dimensiones. 

Ahora bien, entre las agendas teoricas insoslayables, 
por la relevancia que ha tenido y aun tiene en el desarro
llo de la teorfa politica, se encuentra la del institucio
nalismo. Es conocido ellugar central-que el estudio de 
las instituciones politicas, como forma fundamental 
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de abordar la politica, ha tenido en la ciencia politica. 
Este se ha llevado a cabo tradicionalmente en formas 
esencialmente descriptivas de las estructuras, funciona
miento e interrelacion de las instituciones, atendiendo 
altemativamente los aspectos legales 0 bien el desarro
llo historico de estas. Desde esta tradicion, al estudio 
de las instituciones politicas Ie han interesado las re
glas, los procedimientos y las organizaciones formales 
del sistema politico, asf como su efecto en la practica 
politica. Mas que por la riqueza de sus formulaciones 
teoricas, esta tradicion se ha caracterizado por la proli
feracion de conocimiento en tomo a su objeto de estu
dio, basado en una metodologia descriptivo-inductiva 
con importantes ramificaciones descriptivas. Dentro de 
esta linea de trabajo sistematica se ha acumulado co
nocimiento sobre las principales instituciones politicas, 
sean estas los partidos politicos, el presidencialismo 0 

los organos de gobiemo relevantes. 
Al referimos al institucionalismo tenemos inevitable

mente que diferenciar entre sus claras variantes. Una 
de elIas es el constitucionalismo, el cual sigue dando 
cabida tanto al enfoque formal-legal como al reformis
mo liberal-democratico, 

El institucionalismo no ha estado exento de fuertes 
criticas provenientes de diversos campos teoricos, fun
damentalmente del positivismo en auge y su preten
dida hegemonia sobre la ciencia polftica, asi como, 
posteriormente, del analisis sistemico, por su caracter 
esencialmente descriptivo de las instituciones y tam
bien por su utilizaci6n excesiva del metodo hist6rico 
de investigaci6n. Entre sus criticos destaca un impor
tante grupo de politologos conductistas, que han con
siderado escaso el estudio de las instituciones para 
explicar fen6menos politicos tan relevantes como el po
der y otras variables esenciales del sistema politico, y 
si bien muchos de sus crfticos han pregonado el fin de 
este tipo de institucionalismo clasico, podemos obser
var que su actualidad es notoria, por ejemplo, en los 
prolificos analisis de este tipo que suscitan las reformas 
constitucionales. 

Sin embargo, con el acercamiento a la economia y a 
la sociologia se ha desarrollado 10 que se ha dado en 
llamar "el neoinstitucionalismo", teorfa que ya no impli
ca un retomo al estudio de las instituciones basandose 
en un enfoque jurfdico, sino queapunta a una reno
vaci6n te6rica en la cual, a traves de la utilizaci6n de 
las tecnicas aportadas por las teorias de la elecci6n ra
cional, se hace uso de las concepciones de equilibrio 
politico para dar una nueva mirada al estudio de las 
instituciones. Desde este renovado acercamiento cabe 
destacar tanto nuevas lineas de investigaci6n en tomo 
a la interacci6n de la politica con el mercado y su regu
lacion, como la formulaci6n de nuevos cuestionamien
tos sobre la motivacion de los agentes para colaborar. 
Entre las nuevas lfneas, el estudio de las instituciones 
como las reglas del juego social (North) ha dirigido su 
atenci6n a aquellos espacios que dan cuenta de las 
nuevas formas de ordenamiento politico. Asf, por ejem
plo, en el estudio de la democracia, procesos como los 
de representaci6n -indiscutible principio de legitima
ci6n- se estudian a partir del disefio estructural de las 
instituciones, las arenas y las reglas de operacion, en el 
ambito legislativo, en el parlamentarismo y en el estu
dio de las instituciones afines. 

Otros resultados de la interacci6n entre la ciencia po

. I 
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litica y la sociologfa pueden verse en el desarrollo de la 
sociologia politica, que ha sido fructifero y plural, y re
fleja importantes disensos en tomo a cuestiones teori
cas, metodologicas y axiologicas, Sus tematicas centrales 
han ido variando, y en su acercamiento a la compren
si6n de la politica como accion social y a las especifi
cidades de la relacion Estado-sociedad ha incorporado 
lineas de investigaci6n asociadas a la relacion estructu
ra-accion, a sujetos sociales y a la acci6n colectiva. 

Un ejemplo adicional de la fecundidad de las con
vergencias disciplinarias que orientan el desarrollo de 
los enfoques teoricos, ya sea atravesando los limites dis
ciplinarios, ya sea en su especificidad, puede verse en 
las interacciones entre la ciencia politica y la adminis
traci6n publica. La revalorizacion del caracter publico 
de la polftica, como ambito en el que se canalizan las 
cuestiones estatales, las relaciones de poder, la organi
zaci6n y participaci6n ciudadanas y donde gravitan los 
actores politicos, conduce a concepciones del poder -la 
materia prima de la ciencia politica- que subrayan, 
junto a su faceta politica, su caracter publico. 

La visi6n publica del poder -sus implicaciones fren
te al Estado juridico, al ambito de 10 privado y al de los 
propositos colectivos- reivindica la necesidad de re
lacionar la teoria politica con el estudio de las politicas 
publicas y de los procesos de gobiemo. Tras este tipo 
de investigacion se ubica una seria busqueda de conjun
tar, a traves de las mediaciones metodologicas necesa
rias, el analisis cualitativo con la investigaci6n cuanti
tativa y factual para acceder a nuevas relaciones en la 
conceptuaci6n del poder, su ejercicio, los actores so
ciales y los grupos politicos. 

Atravesando ambas disciplinas, se ha continuado des
arrollando el enfoque sisternico, a partir del cualla vida 
polttica en su conjunto es considerada como un proce
so de insumos-demandas que provienen del ambiente 
extemo (econornico, religioso, natural, etc.) y que se 
transforman en productos-respuestas, como 10 son las 
decisiones politicas a todos los niveles, que a su vez 
retroactuan sobre el ambiente circundante provocan
do nuevas demandas (Easton). 

Las sociedades posindustriales contemporaneas son 
sociedades avanzadas y complejas que en el plano social 
evidencian imponentes e ineditas transformaciones. 
En estas sociedades, en efecto, vemos el ingreso de nue
vas tecnologfas y la violenta aceleraci6n de los procesos 
constitutivos del orden social en el plano de la diferen
ciacion y la especializaci6n funcional. Por ello, en opo
sici6n a las sociedades tradicionales, las posindustria
les son sociedades "complejas", configuradas a partir de 
rasgos como la contingencia, la abstraccion, la movi
lidad y la condici6n reflexiva. El pensamiento tradicio
nal se ha revelado, al decir de aquellos estudiosos de
dicados a analizar tal complejidad, incapaz de seguir 
ofreciendo respuestas y certidumbres a los singulares 
y paradojicos desaftos emanados de estas nuevas so
ciedades. Ciertamente, muchas categorias teorico-po
liticas pierden fundamento, capacidad explicativa y 
sentido heuristico. Ouiza la razon mas comun que jus
tifique esa decisiva puesta en parentesis de categorias 
centrales y de larga tradicion en la teoria politica -na
cion, soberania y agentes, entre otras- consista en un 
profundo cambio de perspectiva teorica operado desde 
el enfoque de los sistemas complejos. Como sabemos, 
la teoria de sistemas (Luhmann) parte del presupuesto, 
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en cierta medida novedoso, segun el cual ya no son mas 
los hombres reales de carne y hueso -en su dimen
si6n individual y colectiva- los sujetos de la acci6n 
social. Desde la perspectiva sisternica, efectivamente, 
adoptar la vision de los sujetos individuales resulta algo 
que carece de sentido cuando es necesario comprender 
las logicas sisternicas -constituidas a partir de roles y 
funciones impersonales y autorreferentes- que gobier
nan a las grandes organizaciones, Desde tales logicas, 
los sujetos individuales operan finalmente como ele
mentos intercambiables y perfectamente sustituibles 
dentro del funcionamiento aut6nomo del sistema en 
cuestion. 

Resulta fundamental, por otra parte, recoger la linea 
de investigacion desarrollada inicialmente como cnti
ca a la teorfa (normativa) y relaborada de acuerdo con 
nuevas formas de comprender los nexos significativos 
entre teorizacion y analisis factual. En efecto, los plan
teamientos positivistas, uno de cuyos pilares ha sido el 
conductismo, han pasado por estos dos momentos. Asi, 
su desarrollo cognoscitivo esta basado ciertamente en 
la observacion de la conducta humana, a partir de la 
cual saldran a la luz las razones y modalidades de la in
teraccion social. Uno de sus principales rasgos ha sido 
el in teres por la comprobaci6n de los datos a partir de 
referentes empiricos que verifiquen 0 falseen las ela
boraciones teoricas, 10que constituye la prueba de cien
tificidad de una teoria; s610 los enunciados logicos y 
empiricos tienen sentido en la ciencia. 
. Tambien ha sido parte del enfoque conductista el 

esfuerzo de sustitucion de las proposiciones causales 
por relaciones funcionales y de explicaci6n te6rica a 
traves del establecimiento de correlaciones entre las 
variables observables. Sin embargo, las polemicas teo
ricas y las investigaciones contemporaneas conduje
ron a modificaciones en las posturas iniciales. Asi, por 
ejemplo, se ha desarrollado un amplio consenso en tor
no a la importancia de la teorfa como punto de partida 
de toda investigaci6n empfrica y un nuevo acercamien
to que podriamos denominar "posconductista", el que 
reconoce la relevancia de la formulaci6n de la teoria 
en la seleccion de los datos significativos y los angulos 
relevantes de observaci6n. Un correlato de este cambio 
ha sido la aceptacion de la diversidad de perspectivas 
te6ricas como generadora de observaciones diferentes. 
De ahi que, si bien se atienden los requerimientos de 
causalidad y predictibilidad empfricamente falseables, 
por medio de la observacion y la aspiraci6n a la expli
cacion de la conducta a esc ala individual y agrega
da, estas perspectivas han interactuado con teorias de 
rango medio 0 sustantivas, como las teorias de la mo
dernizacion 0 de la democracia. Su desarrollo, por otra 
parte, es producto del debate permanente entre estas 
elaboraciones conceptuales. 

Ciertamente, las teorizaciones de la democracia cons
tituyen una linea central de desarrollo. La democracia 
es hoy el regimen politico dominante en la organiza
ci6n de la convivencia humana; los procesos de globa
lizacion, asf como la interaccion social transfronteriza 
que de ellos se deriva, la han convertido en un esque
ma institucional hegem6nico, asf como en un valor 
universal. Su creciente fuerza expansiva radica en su 
propuesta para legitimar el ejercicio de la autoridad 
politica. Es decir, la democracia sostiene que el cri
terio legitime para distribuir y ejercer el poder politi
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co en las comunidades politicas contemporaneas es la 
regular, peri6dica y libre elecci6n de sus ciudadanos 
(Dumm, Sartori). Las teorias de la democracia han ge
nerado debates en torno a sus supuestos y procedimien
tos que recuperan planteamientos clasicos y se redefi
nen a la luz de las circunstancias cambiantes. Asi, el 
debate entre democracia elitista y democracia partici
pativa recupera planteamientos de los te6ricos elitis
tas clasicos (Pareto, Mosca y Michels) e integra el com
ponente democratico como procedimiento de selecci6n 
de las elites y de su acceso competitivo a las estructu
ras de poder. 

La regulaci6n necesaria de la inherente conflictivi
dad social se alcanza, segun esta forma de en tender la 
dernocracia, cuando el procedimiento de competencia 
por el poder politico se produce regular y libremente a 
traves de elecciones limpias. Si bien, de acuerdo con 
esta concepcion, cualquiera de los grupos en competen
cia puede alcanzar en su debida oportunidad el con
trol del aparato gubernamental si respeta y se apega a 
las reglas del juego democratico (Schumpeter), ha sido 
severamente criticada por la excesiva concentraci6n 
de facultades en los expertos de la politica (expertos 
que por 10 demas seran, mas alla de sus capacidades y 
buena voluntad, siempre rebasados por la intrinseca 
complejidad de la realidad hist6rica) y, en segundo 
termino, por la correspondiente despolitizaci6n y el em
pobrecimiento del ideal ciudadano. 

Esta manera de concebir la democracia ha derivado, 
a su vez, en la linea te6rica del pluralismo que entien
de a las elites 0 grupos organizados que compiten por el 
poder como la cabal expresi6n de los diversos y anta
g6nicos intereses que atraviesan el tejido social (Dahl). 
Sin embargo, este debate se intensifica como consecuen
cia de la Hamada "tercera ola democratizadora" (Hun
tington), que hizo necesario revisar las definiciones 
respecto a las condiciones mlnimas de la democracia 
operativa, en virtud de muchos de los cambios en el pla
no mundial. Asi, por ejernplo, las nuevas experiencias 
que arrojan los procesos de transicion, a pesar de cum
plir en 10 fundamental con dichas condiciones, estan 
lejos de producir los efectos de las democracias tradi
cionales. Ello ha obligado a diferenciar entre la fase de 
transici6n que habia sido conceptuada y estudiada por 
diversos especialistas (O'Donnell, Schmitter y White
head) y la de consolidaci6n. Tras amplios debates so
bre las diferentes experiencias de transicion, se ha lle
gado a la conclusi6n de que la fase de consolidaci6n 
plantea retos fundamentales, tanto te6ricos como prac
ticos, dado que en ella han de establecerse las nuevas 
instituciones dernocraticas (Linz y Stepan). 

El interes que suscitan las transiciones y la consoli
daci6n ha estado precedido por la diferenciaci6n de los 
regimenes no democraticos a traves de la elaboraci6n 
de tipologias que reflejan multiples esfuerzos analiticos 
y de investigaci6n empfrica que han ocasionado la ex
pansi6n del area en los diferentes entornos acaderni
cos a escala mundial. 

Desde otra perspectiva, y no s6lo en los contextos de 
transicion, a pesar del pragmatismo vigorosamente de
fendido por las visiones operativas de la democracia, 
cabe destacar que su efectiva puesta en practica se 
encuentra en la actualidad atravesando una crisis de 
grandes dimensiones. La distancia entre gobernante y 
ciudadano, entre representado y representante, ha con

ducido a perdidas significativas de legitimidad, por 10 
que se han desarrollado nuevas concepciones partici
pativas de la democracia que realizan una relectura del 
ideal griego de democracia, las cuales, admitiendo que 
en la actualidad es impracticable en su forma pura di
cho ideal clasico, buscan desde las condiciones con
temporaneas de definici6n del orden social idear las 
formas mas expansivas posibles de participaci6n poli
tica (Macpherson). Con tal ideal democratico se busca 
crear una ciudadanfa informada y comprometida con 
el bien publico. 

De alli tambien la relevancia de las concepciones de 
la democracia deliberativa, que tomando como punta 
de partida la sociedad civil, consideran que los nuevos 
movimientos sociales se caracterizan por un tipo de 
acci6n democratica basada en la interacci6n de la co
municaci6n. A traves de la acci6n e interacci6n de es
tos grupos surgiria una pluralidad de formas democra
ticas que se asemejaria al funcionamiento de la sociedad 
civil en su formulaci6n etica, Asf, una pluralidad es
tructural en la esfera publica de la sociedad civil ase
guraria la posibilidad de definir la vida social en ter
minos de participaci6n publica, y es precisamente esta 
la que asegura los derechos de comunicaci6n y de dis
curso y la que revitalizaria la esfera publica, renovan
dola (Cohen). Este planteamiento recupera la concep
ci6n de Habermas, para quien la sociedad civil es "el 
mundo de vida", el espacio sociocultural, el dominio de 
la reproducci6n cultural, la integraci6n social y la so
cializaci6n, y la acci6n social que la constituye es la 
comunicaci6n. La sociedad civil quedaria asf circunscri
ta al ambito del mundo de vida, excluyendo la dimen
si6n sistemica de la economia y de la politica; mientras 
que en el primero la acci6n estaria orientada hacia la 
comprensi6n mutua, a nivel sistema el acento esta pues
to sobre consideraciones tales como el control instru
mental y la eficiencia. 

Entre los cuestionamientos que se le han formulado 
a este planteamiento dualista estan los que destacan 
los riesgos asociados a una visi6n hornogenea de la so
ciedad civil, toda vez que la comunidad moral a la que 
se aspira estaria basada en el entendimiento que debe
ria conllevar exclusivamente al consenso. De ahi que en 
los debates se interrogue acerca de las posibilidades 
que existen de crear la idea misma de sociedad civil des
de la concepci6n de heterogeneidad plural, 0 bien de 
indeterminaci6n radical. 

Otras teorias han puesto el acento en el analisis de 
la relaci6n entre los presupuestos normativos de la 
deliberaci6n democratica y el contenido idealizado de 
la raz6n practica, Planteamientos cercanos al "construe
tivismo kantiano" de Rawls y a la "reconstruccion" de 
Habermas comparten el supuesto de que las institu
ciones de las democracias liberales encarnan el con
tenido idealizado de cierta forma de raz6n practica, 
entendida esta como hist6rica. Su historicidad permi
tiria asf rebasar una visi6n eurocentrica al tiempo de 
afirmar el hecho de que ha devenido la propiedad co
lectiva y an6nima de culturas, instituciones y tradicio
nes como resultado de experiencias tanto antiguas como 
modernas en el sistema democratico, Para compren
der este sedimento de normas e ilusiones retoman el 
concepto hegeliano de "espiritu objetivo", 10 despojan 
de la presencia metaf6rica de un supersujeto y 10 refie
ren a las "reglas, procedimientos y practicas colectivas 
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anonimas e inteligibles" que conforman un estilo de 
vida. Serfa la racionalidad intrfnseca a este nivella que 
hay que atender cuando se intente reconstruir la logi
ca de la democracia (Benhabib). 

El debate te6rico conternporaneo toma nuevos derro
teros como resultado de la redefinicion de los ambitos 
y las fronteras en los que se desenvuelven los fenorne
nos politicos. Ante las profundas transformaciones de 
una realidad de fin de siglo en la que los procesos de glo
balizaci6n redefinen los lfmites entre 10 externo y 10 in
terno, entre 10 nacional y 10 mundial, la ciencia politica 
debe enfrentar el desaffo de explicar los nuevos feno
menos. Ante las tendencias de reorganizacion en las que 
convergen las transformaciones de 10 social y 10 econo
mico, 10 politico y 10 cultural, y que modifican los re
ferentes espaciales, temporales y tenitoriales en los que 
hist6ricamente se han desarrollado, se acentua la exi
gencia de pensar y explorar la realidad con nuevos re
cursos conceptuales. Las coordenadas de tiempo y espa
cio han dejado de ser determinantes en la configuracion 
de las instituciones y de las relaciones sociales (Giddens), 
y a los mercados que atraviesan fronteras correspon
den nuevas formas de ordenamiento politico suprana
cionales. Las conexiones globales se extienden y la fre
cuencia e intensidad comprimen el mundo (Robertson), 
que se estructura como un todo diferenciado y en el 
comunidades e identidades pueden constituirse mas alla 
de la pertenencia y de las fronteras nacionales. 

A su vez, como correlato del proceso de globalizacion 
se da una compleja y contraria dinamica de regionali
zaci6n y reordenamiento local. Los complejos cambios 
en los modos de interacci6n, manifiestos en la porosi
dad de las fronteras nacionales y en la falta de corres
pondencia cabal entre los limites de 10 estatal y 10 na-
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cional, apuntan hacia la creacion de nuevos soportes 
socioculturales, asi como de nuevos ejes de articulaci6n 
de identidades y pertenencias. 

Cuestionadas las maneras tradicionales de compren
der las actividades y el papel de instituciones como el 
Estado-nacion, el Estado de derecho y el ejercicio de la 
ciudadania, gran parte de la produccion te6rica contem
poranea esta dirigida a explorar con recursos conceptua
les renovados los ambitos y actores de la politica y a 
revalorar el Estado desde la sociedad, el mercado y las 
organizaciones supranacionales. De este modo se ve 
cuestionado el predominio de enfoques que dan mayor 
peso a los factores endogenos del Estado nacional por 
sobre los referentes externos para explicar el cambio so
cial y politico (Held). 

Consecuentemente, la teorfa politica se abre a nue
vas agendas y debates, a nuevos desaffos. Entre estes 
ocupan un lugar destacado los interrogantes acerca de 
la nueva naturaleza, funciones e interacciones del Es
tado, de los ordenamientos y actores globales, de la so
ciedad civil y de las posibilidades de constitucion te6rica 
y practica de una ciudadania que, al tiempo que opera 
como factor integrador de las sociedades complejas, 
es factor diferenciador de practicas culturales distintas. 

Las preocupaciones y debates de la teorfa politica hoy 
acentuan su dimension internacional para dar cuenta 
de los nuevos procesos de articulacion polttica. Entre 
los margenes de constitucion de nuevos paradigmas po
liticos y los desaffos planteados a los paradigmas cien
tificos enfrenta objetos moviles y fenornenos ineditos. 

De ahi que hoy la teorfa politica este abocada a alcan
zar nuevo conocimiento en un contexto intelectual en 
el que convergen la diversidad teorica, la multidimen
sionalidad y el pluralismo analitico. 
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