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3 
DE LAS “INTERPRETACIONES SOCIOLÓGICAS” 

A LA CIENCIA POLÍTICA

Fernando Barrientos del Monte1

RESUMEN

En este artículo se plantea rastrear el impacto que la sociología y la antro-
pología tuvieron en el desarrollo de la ciencia política contemporánea en 
América Latina durante la segunda mitad del siglo xx. Desde finales del 
siglo xix y todavía en los años ochenta del siglo xx se hablaba de “ciencias 
políticas” (en plural), concepto en el cual se incluían todas aquellas dis-
ciplinas que analizaban los fenómenos políticos. La “interpretación so-
ciológica” se erigió en la década de 1960 como un modelo de ciencia 
social que formulaba críticas, pero también orientaba políticas de desa-
rrollo. “Siete tesis equivocadas sobre América Latina” (1965) de Staven-
hagen es un ejemplo del ejercicio de las ciencias políticas de la época. A 
la luz del desarrollo de la ciencia política contemporánea, que busca va-
riables dependientes e independiente, teorías de alcance medio y funda 
sus afirmaciones a partir de información empírica, se trata de responder 
a la pregunta: ¿qué puede (re)aprender la ciencia política latinoamerica-
na del modelo interpretativo de hace cincuenta años?

1 Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia. Es 
autor de los libros Buscando una identidad. Breve historia de la ciencia política en 
América Latina (México, 2014) y Gestión electoral comparada y confianza en las 
elecciones en América Latina (México, 2011). Es profesor-investigador de 
tiempo completo y editor responsable de la Revista Mexicana de Análisis Polí-
tico y Administración Pública de la Universidad de Guanajuato. Correo elec-
trónico: <fbarrienmx@gmail.com>.
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168  LAS SIETE TESIS EN LOS DEBATES SOBRE LA REALIDAD LATINOAMERICANA

Palabras clave: sociología, sociología de la ciencia, ciencias políticas, 
América Latina

INTRODUCCIÓN

¿Qué hace que un texto se convierta en un clásico? De manera 
más específica: ¿en qué condiciones una aportación analítica se 
convierte en relevante al pasar el tiempo?, y ¿en qué medida sus 
contribuciones mantienen vigencia? Sabemos, hoy más que nunca, 
que las ciencias sociales generan conocimientos que son valiosos 
per se porque amplían la comprensión de las sociedades, y al mis-
mo tiempo son instrumentos tanto para legitimar una situación 
existente como para contribuir a la concientización de las condi-
ciones y las posibilidades de transformación (Krotz, 2011: 22). La 
relación entre conocimiento y realidad ha ocupado el pensamiento 
humano desde los presocráticos, pero la dialéctica entre el desa-
rrollo del pensamiento científico y las condiciones estructurales 
en las cuales se despliega, es una preocupación que aparece con 
fuerza en la segunda mitad del siglo xx en las ciencias sociales, y 
en específico en las ciencias políticas. Para Octavio Ianni (1971: 
7) existe reciprocidad entre pensamiento social y configuraciones 
sociales de vida; esta situación será señalada por Giovanni Sartori 
(1979) con menor adjetivación al tratar de ubicar el desarrollo de 
la ciencia política como producto de la relación entre el “estado 
de organización del saber” y el “grado de diferenciación estructu-
ral de los componentes humanos”. Conclusiones similares desa-
rrolló el propio Rodolfo Stavenhagen (1971: 207) al señalar que 
existe “una relación histórica entre el colonialismo y el imperialis-
mo como sistemas internacionales de dominación y explotación, 
por un lado, y por otro el uso de la ciencia social en la adminis-
tración del imperio [...]”. Ya en su ensayo “¿Cómo descolonizar 
las ciencias sociales?” (1971: 208 y ss.) reconocería que las con-
tribuciones de las ciencias sociales al conocimiento son indepen-
dientes de sus relaciones con el colonialismo y el imperialismo 
propios de las condiciones latinoamericanas.
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En las siguientes líneas se esboza un análisis orientado por la 
sociología de la ciencia, a la manera de Imre Lakatos (1982: 66-
71), entendiendo que las teorías de la modernización, el desarro-
llismo y el dependentismo, se convirtieron en “programas de in-
vestigación” en competencia. Sus horizontes explicativos se 
fundaban en una “heurística negativa” más o menos compartida: 
América Latina es parte de un sistema bipolar que se caracteriza 
por relaciones duales en su interior en lo económico, político, so-
cial y cultural. Este tipo de generalizaciones terminaron homoge-
neizando al conjunto de los países latinoamericanos (dEp, 1984: 
19) con o sin correlatos para todos los casos. La crítica que desa-
rrolló Stavenhagen en “Siete tesis equivocadas sobre América Lati-
na” (en adelante sólo “Siete tesis”) es una interpretación homoge-
neizadora deudora de las tesis en cuestión. Se trata precisamente 
de entenderlas como producto de un momento histórico intelec-
tual, una forma de hacer y entender las ciencias sociales, relaciona-
do con el contexto político social del momento. Las reflexiones 
sobre la política en América Latina de la segunda mitad del siglo 
xx se subsumían en un eclecticismo metodológico donde la histo-
ria, la economía política, la antropología y la sociología principal-
mente, se conjuntaban como las “ciencias políticas”, a partir de las 
cuales se desarrollaba el análisis político y económico del momen-
to. Hoy existe una mayor autonomía (mas no separación) entre 
estas disciplinas, quizá más de orden metodológico que ontológi-
co; se han abandonado los grandes paradigmas, sobre todo el mar-
xismo, y nos encontramos ante problemas sociales y económicos 
más complejos, producto de la globalización y la revolución tec-
nológica e informática de nuestro tiempo, cuyos efectos requieren 
mejores y consistentes respuestas de las ciencias sociales. ¿En qué 
medida un ejercicio como el de “Siete tesis” puede tener vigencia 
en términos metodológicos?
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EL PUNTO DE PARTIDA

En el siglo xxi las ciencias sociales se caracterizan por desarrollar-
se en un contexto de internacionalización, lo que conlleva la 
multidisciplinariedad interpretativa, el eclecticismo metodológi-
co —aunque no siempre—; es decir la conveniencia de perspecti-
vas teóricas y por lo tanto la interdisciplinariedad, y ambas condi-
ciones potencializadas por las nuevas tecnologías de la información 
y la computación. Las ciencias sociales realizan investigación so-
bre la sociedad fundada en hipótesis, métodos diversos de recopi-
lación de información e interpretación de datos, permitiendo for-
mular y reformular nuevas explicaciones (Puga, 2008). Pero esta 
forma de desarrollar ciencias sociales en la región es relativamente 
reciente. El modelo de “ciencia social” en América Latina de la se-
gunda mitad del siglo xx se orientaba más por los temas, teorías y 
paradigmas (cfr. González Casanova, 1970), de las cuales surgían 
hipótesis y argumentos narrativos a partir de una lectura “holísti-
ca” de los fenómenos sociales. El paradigma, la teoría y el enfoque 
—antes que el método o las técnicas analíticas— son los que de-
terminaban las grandes preguntas sobre los problemas. La visión 
que asumían las ciencias sociales es que los fenómenos políticos y 
sociales en una sociedad son reflejo de las condiciones socioeco-
nómicas y la correlación de las fuerzas productivas, de allí que los 
fenómenos colectivos estén por encima de las acciones individua-
les; incluso los grupos no son autónomos pues son derivaciones 
de las clases sociales.

En este contexto, las siete tesis son novedosas no tanto por abrir 
perspectivas en la interpretación de la realidad latinoamericana de 
la época, sino precisamente por hacer una pausa en las ideas en 
boga en las ciencias sociales del momento, quizá poco cuestiona-
das en su estructura lógico-histórico (Zapata, 2012). En un mo-
mento en el cual las teorías sobre la modernización y el desarrollo 
habían entrado en crisis, y las teorías de la dependencia estaban en 
auge, la aparición de “Siete tesis” signa un impasse, como en su 
momento la misma teoría de la dependencia lo fue para las teorías 
desarrollistas y la modernización.
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Los argumentos de las siete tesis, que atrapan el espíritu cientí-
fico e intelectual del momento en la región, se resumen así: prime-
ra, la existencia de una sociedad “arcaica” y una “moderna” en 
América Latina son resultado de un único proceso histórico, y las 
relaciones mutuas son resultado de una sola sociedad global en 
las que ambos polos son partes integrantes. No es la dualidad lo 
importante, sino las relaciones entre los dos mundos (tradicional y 
moderno) existentes en la región que generan un colonialismo in-
terno; segunda, el progreso de las áreas urbanas e industriales en la 
zona se hacen a costa de las zonas tradicionales y atrasadas; terce-
ra, no se creó un consistente mercado interno debido a la inexis-
tencia de un capitalismo nacional y progresista; cuarta, prevalecía 
una alianza entre la burguesía nacional y las oligarquías para man-
tener la situación de colonialismo interno, ya que beneficia a am-
bas clases; quinta, las clases medias en América Latina no son na-
cionalistas, progresistas, emprendedoras y dinámicas; estas 
características no las desarrollan porque dependen económica y 
socialmente de los estratos más altos de la clase dominante y por 
lo tanto son conservadoras del statu quo; sexta, el mestizaje no 
constituye una alteración a la estructura social, y mantener la idea 
del mestizaje cultural como una condición necesaria para la inte-
gración nacional es un prejuicio racial; y séptima, es equivocada la 
idea de una alianza entre obreros y campesinos como parte de un 
frente común ante la burguesía y el imperialismo, porque en es-
tricto sentido sus intereses no son los mismos (Stavenhagen, 1974: 
15-38 [original 1965]).

André Gunder Frank (1967 y 1969) en la misma época sostenía 
tesis similares, al señalar que no existía el subdesarrollo como etapa 
previa al desarrollo, sino que ambos son procesos que se desen-
vuelven simultáneamente; el subdesarrollo de América Latina es 
consecuencia de un mismo proceso histórico en el cual la región 
es satélite, y las relaciones metrópoli-satélite se reproducen en el 
interior de los países dependientes. En general las críticas a las 
interpretaciones sobre la realidad latinoamericana de la época te-
nían su fundamento en el marxismo (Laclau, 1977). Las divergen-
cias entre las distintas posiciones respecto al desarrollo y la moder-
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172  LAS SIETE TESIS EN LOS DEBATES SOBRE LA REALIDAD LATINOAMERICANA

nización, empero, partían de una plataforma epistemológica 
común que se inspiraba en las primeras teorías del “desarrollo po-
lítico” y la modernización que surgieron en los años cincuenta y 
maduraron en los sesenta en Estados Unidos. Estas perspectivas, 
como aquellas que criticó Stavenhagen, compartían preocupacio-
nes similares pero no eran homogéneas; incluso partían de puntos 
diferentes.

El tema de la modernización se convirtió en un tema central de 
las ciencias sociales de los años cincuenta en adelante a partir 
de los procesos de descolonización en África que se profundizaron 
en la década de 1960. Por otro lado, el concepto de moderniza-
ción se tiñó, por un lado, de una posición ideológica asumida por 
quienes la analizaban y, por otro, de una indefinición de los pun-
tos de partida y de llegada. En esos años, en América Latina se 
desarrolló una actitud crítica frente a la producción científica de 
Europa y Estados Unidos que impulsó una temática latinoameri-
cana propia (Dos Santos, 1969: 149-150). Pero las teorías del de-
sarrollo (primero la promoción del desarrollo “hacia afuera” y lue-
go “hacia adentro”) en América Latina entraron en crisis en la 
medida en que no se cumplieron las expectativas de los efectos de 
la industrialización, dando paso a las teorías de la dependencia. 
Éstas se configuraron como una respuesta crítica a las teorías del 
desarrollo y la modernización, pero vistas a la distancia, son parte 
de un conjunto de teorías que comparten supuestos epistemológi-
cos antes que dos propuestas contrapuestas. Si bien se identifica 
como una sola la teoría de la dependencia (en realidad eran varias 
perspectivas o varias teorías), Horacio Cerutti y otros (Chilcote, 
1974, y Dos Santos, 2002) han insistido en que no se trataba de 
una teoría sino de la explicación de una situación. Aun así, la litera-
tura de la dependencia en su imagen de divulgación se pareció 
más a una doctrina, es decir, un conjunto de proposiciones articu-
ladas con un cierto grado de coherencia interna (Cerutti, 2006: 
185). En síntesis, las perspectivas sobre la realidad latinoamerica-
na de la segunda mitad del siglo xx fueron la suma de al menos dos 
grandes paradigmas que se orientaban hacia una explicación am-
plia de la realidad regional.
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¿QUÉ NOS DICEN LAS SIETE TESIS EN RELACIÓN  
A LAS CIENCIAS SOCIALES DE LA SEGUNDA MITAD  

DEL SIGLO XX EN AMÉRICA LATINA?

Parte de la vigencia de las siete tesis está, tanto en la interpretación 
de los fenómenos y de las condiciones sociales que aún hoy subsis-
ten (como el colonialismo interno) —y que se han exponenciado—, 
como también en la perspectiva adoptada, de carácter sistémico 
—hay varias estructuras sociales y económicas y cada una de las 
partes están estrechamente interrelacionadas— y holístico —las re-
laciones estructurales forman un todo—. Las interpretaciones eco-
nómicas de la historia latinoamericana (o del peso de la economía 
en el desarrollo histórico en la región) dominan gran parte del siglo 
xx sobre todo entre la sociología y la antropología (Marini, 1970a; 
Cardoso y Faletto, 1969). El siglo xix es caracterizado como “neoco-
lonial”, dominado por la oligarquía terrateniente, la cual da cabida a 
la oligarquía agrícola y minera que queda atrapada en una relación 
de dependencia entre el comercio y el capital europeos (Jaguaribe, 
1973). Así, la entrada de América Latina al siglo xx está signada por 
el camino hacia la modernización por la vía del desarrollo industrial 
y el impulso de la democracia por la clase media. La vigencia o per-
manencia del concepto “colonial” —y consecuentemente sus deri-
vaciones tales como “neocolonialismo” o “colonialismo internos”—, 
que proviene del discurso liberal tradicional al suponer la perviven-
cia de “estructuras coloniales”, en la interpretación económica re-
significa una dependencia económica que pervive incluso después 
de la independencia política. Como señalara Charles A. Hale (1973), 
el término colonial adquiere una connotación propiamente latinoa-
mericana, por así decir, derivado de la visión de la región “única” 
como entidad histórica, cultural y económica. Si el siglo xix en Amé-
rica Latina fue un siglo de imitaciones de estructuras políticas y eco-
nómicas como un mecanismo de búsqueda de identidad en el siglo 
xx la identidad se logra pero no es del todo aceptada. Lo que explica 
en gran parte la “dualidad” (el colonialismo interno, la relación or-
gánica y estructural entre los polos de crecimiento y las colonias 
internas atrasadas) y las interacciones que de ésta surgen.
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174  LAS SIETE TESIS EN LOS DEBATES SOBRE LA REALIDAD LATINOAMERICANA

Para los años sesenta del siglo xx en América Latina se genera 
preocupación sobre los alcances de las ciencias sociales para com-
prender los sucesos políticos y económicos en la región. El marxis-
mo (o neomarxismo en otras latitudes) en boga, se asumía en varios 
sectores de la academia como el “único sistema de pensamiento” 
que reunía las características de ser “técnica de conocimiento” y 
“cosmovisión” (Flores, 1964). Se puede decir que se trataba de 
ciencias sociales que no desconfiaban de la politización de la cien-
cia si ésta tenía un efecto sobre lo estudiado. Como señalaba Gon-
zález Pedrero (1961: 85): “Desde que el marxismo forjó la teoría de 
las ideologías nadie, en el terreno de las ciencias sociales, puede 
jugar el papel de la ‘objetividad inocente’. La única objetividad sin-
cera y posible en la ciencia política es la objetividad comprometi-
da”. Al mismo tiempo existía una posición distante hacia las expli-
caciones fundadas en el “empirismo”, al cual todavía hasta entrados 
los años ochenta, se le calificaba, en palabras de Fernando H. Car-
doso (1981: 272), de “ingenuo” porque “continúa midiendo la fre-
cuencia de las interacciones o el grado de prestigio relativo entre los 
grupos de poder”, haciendo que el pensamiento social sea poco sen-
sible para registrar la emergencia de nuevas coyunturas y poco con-
sistente para explicar la dinámica de los procesos históricos.

En este sentido, “Siete tesis” son igualmente una crítica, un 
cuestionamiento a las ciencias sociales que hasta ese momento se 
practicaban en gran parte de América Latina, fundadas en plantea-
mientos (que, según Zapata, 2012, se confundían como ‘verdades 
adquiridas’) desarrollados por la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (cEpal) por un lado, y los teóricos de la 
modernización por otro, y las cuales suponían que tenían un im-
pacto en las políticas públicas. No obstante, tanto las teorías de la 
modernización y del desarrollo, como posteriormente las llamadas 
teorías de la dependencia, parecían desarrollarse en un contexto 
científico aislado de las discusiones teóricas en otras latitudes del 
mundo. Mientras en Estados Unidos a principios de los años se-
tenta, por ejemplo, se hablaba de la necesidad de desarrollar una 
ciencia política menos descriptiva y más analítica, y pasar de los 
conceptos a la cuantificación de éstos —con precauciones—; 
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DE LAS “INTERPRETACIONES SOCIOLÓGICAS” A LA CIENCIA POLÍTICA  175

como señalaba David Apter (1970), en América Latina estaban en 
discusión precisamente los límites analíticos de las interpretacio-
nes vigentes, pero sin poner en duda sus bases epistemológicas y 
por lo tanto metodológicas. Los estudios sobre el desarrollo políti-
co en América Latina no discutían con las teorías y autores que en 
otras latitudes se habían elaborado, donde la modernización (as-
pectos económicos) y el desarrollo político (aspectos instituciona-
les) eran parte de un mismo proceso. Aunque el desarrollo político 
era la “variable dependiente” de otros cambios socioeconómicos, 
había otras variables sociales mucho más específicas que genera-
ban mayor impacto que las económicas: la alfabetización, la movi-
lización, la integración y la participación política, entre otros. Para 
autores como Huntington y Domínguez (1975), por ejemplo, el 
desarrollo político y económico tenía como variable central la dis-
tribución del poder: concentración, ampliación y difusión. David 
Apter (1965) años antes señalaba que la modernización partía de 
la combinación de valores con estructuras de autoridad. Práctica-
mente todos los autores de la modernización identificaban a la 
democracia como el punto de llegada (Pasquino, 1998).

Los aspectos tratados en “Siete tesis”, como un ejemplo de la 
literatura de las ciencias sociales de la época, adolecen de la ausen-
cia de la política, sus estructuras, sus instituciones y actores. Es 
una lectura donde los actores (las clases sociales principalmente) 
son sujetos colectivos racionales que tienen intereses propios y 
encontrados. Las relaciones de poder están subsumidas en la es-
tructura económica, por lo que no es necesario, según la lectura, 
hacer mención siquiera de la política: ésta no es autónoma ni tiene 
efectos sobre la estructura. La figura del Estado está contenida en 
la superestructura —como en el marxismo clásico—; y, dado que 
son las relaciones de producción las que definen el desenvolvi-
miento de lo social, la política es un elemento residual. No hay 
duda de que la relación entre desarrollo político y económico fue 
durante varias décadas —sobre todo entre 1950 y 1980— una de 
las grandes preocupaciones de las ciencias sociales. Mientras en 
Estados Unidos y Europa esta preocupación era tratada por los 
politólogos, dando mayor peso al tipo de organización política, en 
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América Latina se partía del punto contrario, donde el motor del 
progreso de una sociedad era el desarrollo económico como una 
especie de epifenómeno (Pasquino, 1974: 126). La falta de desa-
rrollo se apreciaba como una consecuencia ineludible de las rela-
ciones de intercambio internacionales, esencialmente dominadas 
por los Estados Unidos.

Esta perspectiva prevalecerá hasta entrados los años ochenta, 
como se observa en los textos compilados por Norbert Lechner 
(1981) en Estado y política en América Latina, donde los autores 
incluso al analizar las transiciones de régimen (formas del ejercicio 
del poder) dentro de los estados latinoamericanos (entendidos to-
davía como naciones con tendencia a la homogeneidad política) 
tratan poco las formas de gobierno (formas de distribución del 
poder), como si los efectos de éstas no tuvieran impacto en la es-
tructura. ¿Podemos suponer que dicha forma de hacer ciencia so-
cial, de carácter narrativo, puede tener impacto en la actualidad?

A principios del siglo xxi existe cierto desencanto de las inter-
pretaciones socio-antropológicas que derivan de las condiciones 
estructurales para desarrollar investigaciones en determinadas 
áreas de las ciencias sociales, aunque no afectan a todas por igual 
(Krotz, 2011). Pero también las condiciones sociales en América 
Latina han cambiado, y requieren ser estudiadas desde ángulos 
diversos. Algunas de las ideas vigentes en los años sesenta hoy 
parecen anacrónicas como consecuencia de los grandes cambios 
políticos y económicos a nivel global:

a) En América Latina, ni los campesinos ni los obreros se convir-
tieron en la clase revolucionaria; en aquellos países donde tuvieron 
y han tenido presencia fue importante la aparición de liderazgos 
unipersonales como catalizadores dentro de los movimientos socia-
les o alianzas interclases; por otro lado, los actuales movimientos, 
campesinos y aquellos de origen urbano, como los estudiantiles y 
gremiales, no se pueden calificar como revolucionarios en los tér-
minos de esos años.

b) Hoy el desarrollo se relaciona con otros factores no necesaria-
mente económicos: niveles de educación, acceso y cobertura en 
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salud, seguridad pública, acceso a las nuevas tecnologías, dere-
chos humanos, etc. Es decir, los procesos económicos relaciona-
dos con los procesos productivos no son indicadores de desarro-
llo; es más, incluso la profundización de la industrialización puede 
perpetuar las desigualdades (Deaton, 2015). De allí que ya no 
existe un paradigma de desarrollo centrado en factores económico- 
estructurales, sino más bien la orientación de políticas hacia el 
desarrollo humano, centrado en el bienestar colectivo (no sin crí-
ticas por sus alcances aún limitados y sesgados).

c) No existen sociedades duales —y en esto sigue vigente la tesis 
de Stavenhagen—, sino una franja que amalgama niveles socioe-
conómicos y culturales que conviven en un espacio territorial de-
terminado reproduciendo las desigualdades internas. El modelo 
interpretativo de Stavenhagen vislumbró igualmente la inexisten-
cia de comunidades cerradas. Al contrario, sectores como los cam-
pesinos o las comunidades indígenas, que las teorías criticadas por 
las siete tesis consideraban como “economías cerradas”, estaban 
integrados en estructuras regionales por medio de las cuales parti-
cipaban en el proceso de la economía nacional y en el sistema ca-
pitalista mundial (Stavenhagen, 1968: 89-151). Ambas condicio-
nes no han desaparecido; al contrario, se han difuminado, de allí 
que el concepto clases sociales —en el más amplio sentido del tér-
mino— se ha estirado, producto de los cambios económicos y su 
impacto en la estructura social, empalmando situaciones sociales 
y distribuciones económicas.

d) El contexto internacional ya no está dominado por Estados-
nación, las dinámicas de poder están condicionadas por la interac-
ción entre actores políticos y extrapolíticos (por lo general grandes 
corporaciones) que influyen en las decisiones que impactan a so-
ciedades contenidas en los territorios estatales.

e) El sistema capitalista se continúa reproduciendo de una ma-
nera antes inconcebible. Si desde el siglo xix se consideraba que las 
clases explotadas eran una condición sine qua non para la persis-
tencia de las prácticas capitalistas, en el xxi este sistema ha entrado 
en un proceso que “puede prescindir” de los explotados y conti-
nuar reproduciéndose (Touraine, 1999; Forrester, 1997).

nuevas miradas-Stavenhagen.indd   177 11/12/19   11:35



178  LAS SIETE TESIS EN LOS DEBATES SOBRE LA REALIDAD LATINOAMERICANA

No obstante, mientras las teorías del desarrollo y la moderniza-
ción impulsaron algunos modelos de políticas económicas (como 
el plan Prebisch en 1955 en Argentina) y el modelo de industriali-
zación vía sustitución de importaciones (iSi), se dio su posterior 
desmantelamiento en consonancia con las críticas derivadas de las 
teorías de la dependencia. En las décadas de 1980 y 1990 apare-
cieron políticas influenciadas “desde fuera” de la región, como fue 
el Consenso de Washington y las políticas de ajuste estructural, 
que reemplazaron todas las visiones orientadas al “desarrollo” y la 
modernización.

LA CIENCIA POLÍTICA 
Y LAS INTERPRETACIONES “HOLÍSTICAS”

Las siete tesis son una crítica a un conjunto de ideas y presupuesto 
teóricos corrientes en un periodo histórico, y al mismo tiempo 
reflejan el “modelo” de las ciencias políticas vigentes en la época 
en América Latina. Existía una preocupación sobre los límites en-
tre las diversas disciplinas abocadas al estudio de las relaciones 
políticas, de poder, económicas y sociales, pero igualmente de sus 
alcances explicativos. El primer obstáculo observado por Ruy 
Mauro Marini (1970b: 158 y ss.) era la dificultad para delimitar la 
frontera entre sociología política y ciencia política, y el segundo 
lugar, si las condiciones económicas y sociales de América Latina 
permitían desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico sobre sí 
misma. Fueron los cambios derivados del periodo entre guerras y 
posteriormente en el proceso del “desarrollismo” los que permiten 
afianzar la conjunción disciplinar sobre las problemáticas regiona-
les. La perspectiva dominante durante varias décadas fue que la 
política no podría comprenderse a partir de “una” ciencia, sino de 
un conjunto de disciplinas que convergen en la denominación 
plural de “ciencias políticas”. Medio siglo después de publicadas 
conviene preguntarse: ¿qué puede (re)aprender la ciencia política 
latinoamericana del modelo interpretativo de hace cincuenta años? 
Aunque en las siete tesis, como ya se dijo, subyace una visión im-
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pregnada de marxismo, resulta relevante que son visiones holísti-
cas, donde se observa a América Latina como un todo, donde las 
particularidades nacionales se difuminan en un fuerte contexto de 
tendencias regional-estructurales. Si bien las siete tesis pueden ser 
enmarcadas en la sucesión de los paradigmas del “modernismo” a 
la “dependencia” (Elguea, 1989: 91 passim), es decir, como parte 
de un “programa de investigación”, dentro del contexto de las 
ciencias políticas de la época son un ejemplo del hacer y el pensar 
científico social de esos años en la región.

Hoy existe mayor autonomía de las ciencias sociales respecto de 
los grandes paradigmas ideológicos como lo fue el marxismo de los 
años sesenta del siglo xx en América Latina. Los cambios en el con-
texto internacional de los años noventa, pero sobre todo la caída 
del muro de Berlín y la desintegración del bloque socialista, permi-
tieron que las ciencias políticas se liberaran de las interpretaciones 
dogmáticas. En ese contexto (re)nace la “nueva” ciencia política, en 
singular, producto de la influencia de las universidades estadouni-
denses en la formación de científicos sociales en la región.

La ciencia política que se hace en América Latina está orientada 
a las particularidades —a veces incluso irrelevantes— de los fenó-
menos políticos, por lo general institucionales, y a procesos focali-
zados, sobre todo electorales, donde incluso las tendencias regio-
nales son siempre observadas con menor intensidad, salvo en las 
relaciones internacionales. A principios del siglo xxi en la región 
no se vislumbra un paradigma o gran teoría (o gran teoría general) 
que oriente las perspectivas analíticas. Si bien las teorías de la de-
mocracia (desde J. A. Schumpeter hasta R. Dahl y A. Downs) y sus 
derivaciones se han convertido en el marco general de los estudios 
sobre la realidad político social, la ciencia política se ha concentra-
do en aspectos estrictamente institucionales, prestando poca o 
nula atención a los aspectos estructurales u holísticos. Es decir, si 
en los años sesenta y setenta las ciencias políticas analizaban la 
situación de la región latinoamericana dando poco peso a las cues-
tiones político-institucionales, con muy poca evidencia empírica 
de las afirmaciones, y ponderando los aspectos estructurales eco-
nómicos como definitorios del proceso político, en los primeros 
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lustros del siglo xxi sucede lo contrario. Son pocas las explicacio-
nes desde las ciencias políticas que traten de observar de nuevo las 
estructuras políticas y sociales como un proceso de larga duración. 
Si la integración de América Latina a la nueva dinámica del capita-
lismo se ha logrado al mismo tiempo que su democratización, las 
interpretaciones se han separado; por un lado están los teóricos 
del sistema-mundo, por otro, los politólogos, y por otro más, los 
economistas. Varias ciencias sociales han logrado mayor autono-
mía, sus explicaciones son profundas y metodológicamente cohe-
rentes, pero sus horizontes interpretativos son cada vez más estre-
chos y con un bajo impacto en el desarrollo de políticas públicas.

Algunas explicaciones del proceso del desarrollo en América 
Latina, como los paradigmas de la “modernización”, el “desarro-
llismo” y la “dependencia”, así como sus críticas —incluidas las 
siete tesis— relacionadas con intelectuales de peso académico y 
político, generaron textos de los cuales emanaron plataformas de 
organizaciones y movimientos sociales, así como de organizacio-
nes partidistas, pero igualmente algunos gobiernos ya habían 
adoptado los argumentos desarrollistas, es decir, fueron interpre-
taciones que trataban de formular políticas para la transformación 
política y social del continente (Zapata, 1998). Poco se puede 
decir respecto de las ciencias sociales de hoy; salvo las orientacio-
nes que signaron los economistas neoliberales en las últimas dos 
décadas del siglo xx, las ciencias sociales en la región han orien-
tado sus baterías a señalar los problemas, pero poco a orientar las 
soluciones.
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