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¿Qué es la política? 

Lo primero que debemos tener en cuenta para definir “qué es la política” es que no hay una respuesta única. 

En muchos aspectos de la vida y de las ciencias, nos encontramos con esta situación en la cual una pregunta 

puede tener más de una respuesta apropiada, sin que ninguna de ellas sea la única correcta. Algunos se 

referirían a cuestiones biológicas; otros, a cuestiones religiosas, o filosóficas… y ninguna definición sería 

incorrecta. 

Sin embargo, para determinadas corrientes científicas, estas miradas y opiniones distintas sobre una misma 

cosa, es decir, que un mismo fenómeno pueda ser 

explicado a partir de distintas teorías, suele constituir 

un problema. Esas corrientes suponen que algunas de 

esas explicaciones, o todas, deben estar equivocadas y 

que todavía no se ha llegado a encontrar la explicación 

correcta que supere a todas las anteriores. 

Cuando hablamos de política, no sólo esto no es así, 

sino que casi podríamos decir que es al revés: no puede 

haber política si no existen maneras distintas de ver las 

cosas.  

Para entender un poco mejor por qué es difícil encontrar una única definición de qué es la política, podríamos 

comenzar viendo qué solía entenderse por política para los griegos (siglo V a. C.)  

Entre ellos surgieron dos ideas muy importantes para nuestro debate. La primera es que la política, el hombre 

político más específicamente, existe para hacer mejor la vida en comunidad de las personas. Si las personas 

viviesen separadas, cada una por su lado, no existiría la política. La política existe porque existe una comunidad 

de gente que vive unida (en ciudades, en el caso de los griegos), y viceversa: si existe gente que vive en una 

comunidad, existe la política. Una definición posible para la política entonces, sería que se trata del conjunto 

de las normas y acuerdos, tácitos o explícitos, que existen entre esas personas sobre los asuntos comunes (la 

economía, el territorio, las relaciones entre ellos) para que la vida en comunidad sea. 

La segunda idea es que la política no es una actividad para especialistas, sino para cualquiera que sea ciudadano, 

es decir, que haya nacido y habite en la ciudad (cabe aclarar que los griegos de aquel entonces excluían de los 

derechos de ciudadanía a los esclavos, los niños y las mujeres).  

La política era el mundo de la opinión. Y opinar y ejercer cargos públicos, dos cosas que estaban a mitad de 

camino entre lo que en la actualidad consideramos un derecho y lo que llamamos obligación. Fueron los 

atenienses quienes entendieron que la política era una cuestión de comunidad y de opinión, más que de ciencia 

o de técnica. Más bien de “opiniones”, distintas y diferentes, de todo tipo de gente (pobres y ricos, más 

educados y menos educados, de una ideología y de otra), sobre las cuestiones que hacen a la vida común. 

 Actividad: Lee atentamente el texto anterior:  

a. Escribe con tus palabras que entiendes por política. 

b. ¿Qué ideas tenían los griegos de la política?  

c. En tu opinión, que idea se tenes hoy de la política. 
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Elementos de la política: comunidad, diferencias, consenso y coerción. 

 

Los 4 elementos de la Política 

 

Comunidad/sociedad            diferencia            consenso            coerción 

 

Existen dos formas de resolver las diferencias: el consenso 

(acuerdo) y la coerción (la fuerza, la violencia). 

Algunos autores creen que lo más importante en la política 

es el consenso, es decir, llegar a un acuerdo. Generalmente, 

creen que existe un bien común por encima de las opiniones 

y los intereses de cada uno, y tienden a pensar que la 

cuestión es cómo lograr que los ciudadanos se entiendan y 

cedan en sus posiciones para lograr algo que sería mejor para 

el conjunto. De allí surgiría un acuerdo en el que se basarían 

las leyes que luego todos deberían cumplir. La violencia o 

“coerción” sólo 

 existiría aquí para obligar a quienes, por opinión o interés personal, no cumplan las leyes. Como creen que lo 

más importante en la política es el consenso, a estos autores se los denomina consensualitas. 

Por otra parte, están quienes creen que esta idea de bien común generalmente beneficia a unos y perjudica a 

otros, y que en el fondo existirá siempre una lucha entre personas con ideas, intereses y posiciones sociales 

distintas (especialmente entre los que tienen más poder, y generalmente son menos, y los que tienen menos 

poder, y generalmente son más), para dominar unos a otros. Como suponen que en las sociedades siempre hay 

intereses opuestos o contradictorios (antagónicos) en lucha, a esos pensadores se los llama antagonistas. 

 

Actividad: Lee atentamente el texto anterior y responde:  

a. Realiza un cuadro comparativo entre consensualistas y antagonista. 

b. Analiza la viñeta de Quino considerando los elementos de la política (comunidad, diferencia, consenso 

y coerción).  

c. Mas a bajo hay una serie de conceptos te propongo que escribas con tus palabras los siguientes 

conceptos. 

 

 

 

 

 

La política refiere entonces a las diferencias de opiniones o intereses que tienen los distintos ciudadanos 
(pobres y ricos, más y menos educados, de una ideología y de otra) que comparten la vida en una 
comunidad o sociedad. 
 

¿cómo se resuelven esas diferencias? 
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d) ¿Es lo mismo la política que la ideología? Vincula estos conceptos con  los partidos políticos.  

Entendemos por Ideología al conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una 

persona, una comunidad o una época. La ideología tiende a conservar o a transformar el sistema 

social, económico, político o cultural existente. 

 Cuenta con dos características principales: 

- se trata de una representación de la sociedad que prepara un programa político. 

- Permite la reflexión sobre cómo actúa la sociedad en su conjunto, y, sobre esta base, elabora un 

plan de acción para acercarse a lo que considera como la sociedad ideal. 
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El poder político. 
 
La vida política se centra en el poder. Poder, según Max Weber, es “la probabilidad de imponer la voluntad 
propia en una relación social contra cualquier tipo de resistencia por parte de los otros participantes de esa 
relación”. Supone una relación de mando - obediencia. En esa relación existe un sujeto que actúa, un objeto 
sobre el que se puede actuar y medios (físicos o ideales) que posibilitan esa acción. Tanto el sujeto como el 
objeto son, en este caso, personas. El sujeto tiene la intencionalidad de que el objeto adopte determinada 
conducta, aunque el objeto no siempre tenga conciencia de dicha situación. La obediencia se da por una 
combinación de coacción (fuerza o violencia –o amenaza de su utilización– que se ejerce sobre una persona 
para obligarla a que actúe de un modo determinado) y de acuerdo. Así, el poder actúa por medio de la promesa 
de premios o la amenaza de castigos. 
Pero el poder no sólo actúa por relaciones de “mando-obediencia”; también existen formas más complejas de 
poder basadas en las creencias de las personas. Muchas veces recibimos influencias de otros que quieren lograr 
que hagamos algo y terminamos haciendo eso por propia voluntad, porque nos convencen o nos convencemos 
de que algo es bueno. Aquí no necesariamente percibimos la voluntad de otro como una imposición, lo que no 
quita que no existan y actúen dispositivos o tecnologías de poder. Foucault, un autor cuyas ideas veremos más 
adelante, escribió mucho sobre estos dispositivos y tecnologías no coactivas de ejercicio del poder. 
La autoridad y el saber son, por ejemplo, formas de ejercer el poder sin coacción. A veces hacemos algo porque 
lo dice alguien que tiene más autoridad (por ejemplo, en la escuela porque lo dice la profesora, la directora o 
los chicos más grandes), o alguien que aceptamos que sabe más (cuando leemos algo en un libro, por ejemplo, 
tendemos a aceptar que debe ser cierto y válido porque lo escribió gente que supuestamente sabe más acerca 
del tema que nosotros). En estas situaciones, no percibimos que se está ejerciendo un poder sobre nosotros 
porque no somos “obligados”, aunque efectivamente puede existir una relación de poder. 
Lo que sí podemos decir que es una especie de constante en las situaciones de poder es, primero, la 
intersubjetividad, es decir, que para que exista poder tienen que existir por lo menos dos subjetividades 
(personas, perspectivas o intereses) distintas. La otra cuestión es que debe existir cierta asimetría, es decir, 
tiene que existir alguien en posición de imponer al otro su voluntad porque tiene mayor fuerza, dinero, 
prestigio, autoridad, saber o algún otro atributo valorado socialmente y puesto en juego en la relación de poder. 
 

 

Actividad: 
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a. Busca en el diccionario las palabras que no conozca y escribe su significado.  
b. ¿Cómo define Weber el poder? 
c. Marca en el texto las palabras/conceptos claves y realiza una red conceptual. 
d. Enumera relaciones de poder en las que estés inmerso.  
e. Observa la viñeta y explica con tus palabras como se manifiesta el Poder (relación mando-obediencia, sujeto-

objeto, coacción- acuerdo)  
 

 Leer el fragmento de “Las hormigas”. 
a. Redacta un texto considerando: ¿Por qué te parece que esta canción 

se llama “Las hormigas”? ¿Cuál es la idea de comunidad que está 
presente en esta canción?; ¿identifican diferencias de opinión entre 
distintos grupos de la sociedad? ¿Les parece que los diferentes 
grupos son iguales en poder y número? ¿Cómo les parece que 
propone “Las hormigas” resolver los conflictos?: ¿por consenso o por 
coerción? 

b. En tu opinión ¿qué les parece que pesa más a la hora de resolver un 
conflicto entre diferentes grupos sociales? ¿El consenso o la 
coerción?  

c. Intercambia la actividad con tus compas ¿Son todas iguales? ¿Existe 
una misma opinión en la clase?  

d. Reescriban los párrafos de la canción, pero como si quien los 
escribieran fuesen defensores de la idea de “consenso”. 

  

 

Política y politización. 

 

La politización como defecto. Darío Sztajnszrajber analiza espacios sociales y acciones que se 

presentan como ajenos a la política para ciertos sectores sociales pero que se ven atravesados por 

la politización.  

 

 Mira atentamente el siguiente video en YouTube Darío Sztajnszrajber - La Politización - 07 08 

19 (10:55 min) 

 
Actividades: 
a) Darío Sztajnszrajber planeta una polémica… de que trata. 
b) La politización de las prácticas cotidianas tiene una connotación peyorativa, pero porqué es difícil 
pensarse por fuera de la política. 
c) Explica la visión economicista de la naturaleza humana. 
d) La economía es una forma de política, o sea, es anti política o despolitizada ¿a qué ideología se 
refiere?  
e) Poder y política se relacionan ¿Cómo interactúan el bien común y el deseo (interés) si todo 
contiene una relación de poder? 
f) Considerando los ejemplos de la familia y el saber que el filósofo plantea porque debería 
considerarse positivamente la politización.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=LFKjqMS7Qic
https://www.youtube.com/watch?v=LFKjqMS7Qic
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La escuela como comunidad política 

 
Para los niños, adolescentes y jóvenes, la escuela representa uno de los principales centros de su vida 
social. Allí comparten experiencias entre pares, aprenden a relacionarse con las personas de otras 
edades y entran en contacto con un contexto social que se extiende más allá del ámbito familiar. 
A través de la vida escolar, los adolescentes suelen comenzar a reconocer los vínculos y las relaciones 
que se entablan entre las personas, y a tomar consciencia de las características que asumen esas 
relaciones. En la escuela, una parte de las relaciones sociales son relaciones de poder, es decir, 
relaciones en las que unos tienen capacidad de influir en la conducta de otros. Esto ocurre en los 
grupos de compañeros, en los que suele haber u líder; en las relaciones docentes-alumnos y 
directivos-docentes, etc. Además, la escuela es un espacio público regulado por el poder político. 
Tanto las escuelas de gestión pública como las de gestión privada, en mayor o menor medida, 
funcionan según los lineamientos que van estableciendo los gobiernos.  
Con la recuperación de la democracia, a mediados de la década de 1980 comenzaron a replantearse 
las relaciones de poder en la escuela. Los adolescentes formaron parte del entusiasmo y la 
movilización política luego de los años de dictadura. La democratización del sistema político alcanzó 
a la escuela y, en ese período, resurgieron los centros de estudiantes y los delegados de curso. Por 
entonces, comenzó a penarse de que la participación activa en la elaboración de las reglas y la 
creación de espacios de diálogo podían contribuir a mejorar la convivencia. Más recientemente en 
algunas escuelas se formaron consejos de convivencia, en los que representantes de todos los actores 
sociales de la escuela (padres, profesores, preceptores, directivos y alumnos) se ocupaban de la 
aplicación de las normas y de las sanciones cuando se transgreden esas normas  
Es importante destacar que los centros de estudiantes (o instituciones equivalentes) extienden sus 
preocupaciones más allá de lo escolar, para comprometerse en otras acciones relacionadas con la 
comunidad: ayuda en comedores populares, apoyo escolar, acciones solidarias en el barrio, 
actividades culturales, entre otras.  
Actividades: 

Observa y analiza el siguiente video en YouTube: Documental Ley 26206 (11:39 min) 

a) Redacta brevemente en qué contexto se creó, los objetivos y las posteriores modificaciones. 
b) Identifica las políticas por las que se ve atravesada.  
c) Dicha ley estableces diferentes niveles y modalidades. Da ejemplos locales. 
d) Considerando tu participación en el sistema educativo: da cuenta de dicha ley en tu práctica 
cotidiana, o sea, cuan evidente es la educación política.  
 

 Puedes leerla completa en Ley de Educación Nacional N° 26206. Hacia una educación de 
calidad para una sociedad más justa.  

https://www.youtube.com/watch?v=5wYQ6tn8xVs
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002610.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002610.pdf
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 Actividades: 

 a) La identidad nacional es una de las características de los estados modernos. La escuela y 
las efemérides es uno de los mecanismos de construcción que se utiliza. ¿Cuál es su objetivo? 

 b) Diferencia efemérides de actos escolares. Investiga qué es el imaginario social. 

 c) Explica la relación entre la construcción del imaginario social, actos escolares y política.  

 d) Recuerda el ultimo actor escolar e identifica el mensaje que se transmitió. Comenta si es 
conservador o transformador. 

 


