
Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: DIPLOMATURA EN DIPLOMACIA CONTEMPORANEA - EX-2022-00417195- -
UNC-ME#FD

 
VISTO: 

El expediente electrónico EX-2022-00417195- -UNC-ME#FD, mediante el cual se eleva la
propuesta de “Diplomatura en Diplomacia Contemporánea”, a dictarse en el ámbito de la
Secretaría de Posgrado de esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba;             

Y CONSIDERANDO: 

Que ha producido informe favorable el Area Jurídico
Académica de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba
(orden 41);

Que se cumplimentan los requisitos, conforme lo normado por Resolución del H. Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Córdoba N°206/2021;

Que puesto a consideración, fue aprobado por unanimidad;

Por ello; 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1: Aprobar el proyecto y la implementación de la “Diplomatura en Diplomacia
Contemporánea”, a dictarse en el ámbito de la Secretaría de Posgrado de esta Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, conforme el Anexo que se acompaña a la
presente como archivo embebido.

Artículo 2: Regístrese, hágase saber, dese copia. Gírese a Secretaría de Posgrado de esta
Facultad. Oportunamente, archívese.

DADA EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA



FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, A
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
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PRESENTACIÓN  


 


1. PROPÓSITOS: 


Al finalizar el cursado de la Diplomatura se espera que los egresados hayan 


adquirido los conocimientos teórico - prácticos y metodológicos requeridos para 


un adecuado desempeño en los distintos campos de actuación: a) examen de 


admisión al Instituto del Servicio Exterior de la Nación, b) prácticas profesionales 


en misiones internacionales (comerciales, empresariales, gubernamentales); c) 


como complemento de otros estudios internacionales. 


 


2. JUSTIFICACIÓN 


Tradicionalmente se considera a la Diplomacia como la ciencia y el arte de llevar 


adelante las relaciones entre los Estados. Esas relaciones exteriores, en su faz 


práctica, están a cargo del Cuerpo Diplomático y Consular y tienen un marco 


jurídico denominado Derecho Diplomático. 


El Cuerpo Diplomático está formado por funcionarios estatales responsables de 


la representación y de la protección de los intereses nacionales ante otros 


Estados y organismos internacionales. La política exterior argentina se 


encuentra dentro de las competencias del Poder Ejecutivo nacional, pero es la 


Cancillería quien tiene a su cargo el segmento de actividades que promueve, 


monitorea y evalúa las relaciones exteriores. La actividad diplomática es, 


fundamentalmente, la confirmación de una cultura nacional, un modo de ser y de 


hacer típico que impregnan todas las acciones que se desarrollan a través de la 


práctica diplomática y consular. 


Ahora bien, la práctica diplomática y consular fue, durante mucho tiempo, un 


ámbito cerrado en el que la “alta política” era ejercida por personalidades en 


nombre del Estado. El devenir de la política internacional convirtió ese ámbito 


“privilegiado” en un entramado complejo donde interactúan el Estado y diferentes 


actores gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y actores 


privados. Esto va modificando las prácticas diplomáticas que se han diversificado 


en ámbitos antes no considerados. Junto al Estado nuevos actores emergen 
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interactuando y, a veces, confrontando con él. Estos actores van acotando la 


libertad de maniobra de los Estados e incide en su soberanía, entendida ésta en 


su sentido clásico.  


La globalización de la economía mundial, la movilidad de las personas y el 


capital, así como la penetración mundial de los medios de comunicación se han 


combinado con el propósito de limitar la libertad de acción de los Estados. Esto 


impacta en la formación de los miembros de la diplomacia y en el ejercicio de la 


profesión2.  


La relevancia de la economía y el comercio internacional en el proceso de 


interdependencia y planetización tanto como la innovación tecnológica han dado 


lugar a una nueva manera de entender la diplomacia, por ahora desde una 


perspectiva informal, donde nuevos actores y gobiernos regionales o 


provinciales establecen conexiones directas con el mundo para promover sus 


intereses. Por ejemplo, la coordinación de tomas de decisiones estratégicas por 


parte de empresas, a través de las fronteras estatales, ha dado lugar al desarrollo 


de un tipo de diplomacia privada que repercute y, muchas veces, condiciona la 


acción estatal. Otro tanto sucede con las finanzas internacionales, y las 


diferentes estructuras tecnocráticas internacionales3. 


En Argentina, desde principios de los años ‘90 se han intensificado las misiones 


comerciales al exterior realizadas por las provincias y/ o las regiones. Éstas 


constituyen misiones patrocinadas por organismos gubernamentales 


provinciales entre cuyos objetivos se encuentra, generalmente, la promoción del 


comercio exterior definido como un grupo debidamente organizado que viaja al 


extranjero con el propósito de incrementar el intercambio de bienes y servicios, 


y principalmente con la mira de exportar aquello para lo que hay mercado. 


Los acelerados y profundos cambios que suceden en el escenario mundial 


ofrecen oportunidades y desafíos para las diversas actividades humanas y el 


diplomático se convierte en un buen vendedor o comprador de esas 


oportunidades por lo que la Diplomacia exige, hoy, imaginación y capacidad de 


negociación, mejor comunicación y un protagonismo multifacético, más allá de 


la mera representación. 


El arte y oficio diplomático ha cambiado porque el mundo y sus actores se han 


renovado y los temas de la agenda internacional se han multiplicado y adquieren 


                                                           
2 (1) Cutler Clare. Locating authotity in the global political economy, en International Studies Quarterly, 
volume 43. 1999, pág. 59. 
 
3 La práctica comercial internacional requiere representantes que realicen tareas diplomáticas que 
respondan a estos intereses. La tradicional costumbre diplomática por mucho tiempo, exigió que las 
negociaciones se realizaran entre el Embajador y el Ministerio de Relaciones Exteriores del país ante el 
cual se encontraba acreditado. Se consideraba una grave falta al protocolo que cualquier miembro de una 
misión extranjera mantuviera relaciones directas con cualquier ministerio. Con la apertura comercial de 
México, el Servicio Diplomático se enfrentó a problemas que requerían conocimientos especializados en 
materia comercial. Carlos García. “El NOEI como un espacio normativo internacional”. Anuario Mexicano 
de Relaciones Exteriores III, primera parte. México 1982. Pág. 82. 
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diversas formas de articulación. Una nueva diplomacia está emergiendo tanto 


desde lo provincial, lo regional cuanto desde organizaciones no 


gubernamentales y actores privados. La necesidad es, entonces, capacitar a 


profesionales en un amplio espectro de competencias, más allá de quienes 


aspiran a ingresar en el campo de la diplomacia formal, a través de la difusión 


de conocimientos de la dinámica embrionaria del proceso de transformación en 


este campo de conocimiento habida cuenta de la demanda de profesionales 


formados, con conocimientos sobre la dinámica internacional en sus diversas 


dimensiones. Profesionales capacitados en el manejo de la información que, a 


través de un análisis político- económico y jurídico fundamentado, permita 


asesorar a funcionarios, empresarios u organizaciones no gubernamentales, o 


destinado a complementar el aspecto gerencial o como agentes detectores de 


nichos de mercados y oportunidades en el escenario mundial. Profesionales de 


los medios de comunicación con un riguroso marco conceptual que puedan 


desarrollar su función de comunicadores con eficiencia. 


La actividad académica que proponemos tiene como núcleo central las 


asignaturas previstas para el examen de ingreso al Instituto del Servicio Exterior 


de la Nación (ISEN), lo que lo constituye en el único curso del interior del país, 


que, por su modalidad, posibilita una preparación adecuada a los aspirantes de 


todas las provincias, a ingresar al Servicio Exterior de la Nación. A partir de allí 


se articulan dos asignaturas: Negociación Internacional y Práctica Diplomática y 


Consular, a fin de proponer un acercamiento a esquemas conceptuales y a la 


práctica diplomática y consular como una necesidad en la formación de recursos 


humanos destinada a mejorar la calidad de los funcionarios, asesores y/ o 


intervinientes en misiones gubernamentales o empresariales al exterior, en una 


nueva era de interacción de la Región con el mundo.  


Conforme a lo establecido por los art. 2º de la Resolución RHCS-2021-206-E-


UNC-REC del 30 de julio de 2021 este curso no otorga títulos o diplomas con 


alcances, incumbencias o actividades profesionales. 


 


3. REQUISITOS DE ADMISIÓN 


 Egresados de universidades públicas o privadas con interés o afinidad en 


los contenidos de esta Diplomatura Universitaria. 


 Aspirantes al examen de admisión al Instituto del Servicio Exterior de la 


Nación.  


 Funcionarios públicos en sus distintos niveles.  


 Periodistas.  


 Personal Consular. 


 Traductores públicos. 


 Conocimientos de inglés 


 Otros que sean admisibles, a criterio de la dirección de la Diplomatura 


Universitaria. 
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4. OBJETIVOS: 


Al terminar el cursado se espera que los egresados estén en condiciones de: 


• Identificar los nuevos desafíos diplomáticos y consulares que emergen de 


la actual interacción entre estados y otros actores de la vida internacional. 


• Analizar los elementos que intervienen en la práctica diplomática y 


consular. 


• Reconocer la normativa legal establecida para la regulación de la práctica 


diplomática y consular. 


• Identificar las características propias de las misiones al exterior. 


 


METAS:  


Obtener recursos humanos capacitados para: 


• afrontar con solvencia el examen de admisión en el Instituto del Servicio 


Exterior de la Nación,  


•  cumplir con eficacia las funciones de asesorar, desempeñar y/ o informar en 


materia de práctica diplomática y consular. 


 


5. ESTRUCTURA: 


Módulos 


• Principios de Economía y Comercio Internacional 


• Derecho Internacional Público 


• Historia Política y Económica Argentina 


• Teoría Política Contemporánea 


• Derecho Constitucional 


• Historia de las Relaciones Políticas y Económicas Internacionales 


• Negociación Internacional 


• Práctica Diplomática y Consular 
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6.  MODALIDAD DE CURSADO 


Modalidad a distancia, cuyo dictado se ajustará al siguiente esquema: 


Duración: 8 meses 


Carga Horaria: 7 horas, 30 minutos (7½) semanales. Total: 240 horas/reloj.   


Totalidad de Créditos4: 12 (20 hs. = 1 crédito) 


Las asignaturas serán dictadas a distancia y comprenderán las siguientes 


actividades: 


• de enseñanza - aprendizaje: 210 horas/reloj 


• de prácticas:  20 horas/reloj 


• de evaluación: 10 horas/reloj 


Se contempla la posibilidad del cursado de módulos individuales, en cuyo caso 


solamente se extenderá una certificación de cursado, sin evaluación.  


Asimismo, se aplicarán medios electrónicos y/o las modernas tecnologías de la 


comunicación (TIC) como medio para el aprendizaje interactivo. 


Finalmente se deja abierta la posibilidad de dictado de seminarios abiertos, 


conforme a la factibilidad en el seno de este curso de Diplomatura Universitaria 


y teniendo en cuenta las particulares necesidades del grupo. 


 


7. CARGA HORARIA POR MATERIA 


HRPyEI - Historia de las Relaciones Políticas y Económicas Internacionales, 30 


hs. (1.5 créditos) 


PECI - Principios de Economía y Comercio Internacional, 30 hs. (1.5 créditos) 


TP -Teoría Política Contemporánea 30 hs. (1.5 créditos) 


HPEA - Historia Política y Económica Argentina, 30 hs. (1.5 créditos) 


DIP - Derecho Internacional Público, 30 hs. (1.5 créditos) 


                                                           
4 Teniendo en cuenta el perfil de la Diplomatura y ante las consultas realizadas por parte de alumnos de 
otras universidades de argentina y el extranjero, es que se propone la inclusión de créditos por materias 
cursadas. Siguiendo los parámetros estipulados por organismos técnicos de educación superior, se 
propone el otorgar 1 crédito por cada 20 hs. de cursado. 
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DC - Derecho Constitucional, 30 hs. (1.5 créditos) 


NI - Negociación Internacional, 30 hs. (1.5 créditos) 


PDC - Práctica Diplomática y Consular, 30 hs. (1.5 créditos) 


 


8. PROPUESTA METODOLÓGICA: 


Las clases serán teóricas – prácticas. 


• Al iniciar cada Asignatura el docente proporcionará los materiales y/o 


actividades a desarrollar. 


• Conferencias de expertos de Cancillería Argentina y analistas de política 


exterior, comercio internacional y negociación internacional. 


• Videoconferencias 


• Debates grupales 


• Estudio de casos 


• Ejercicios de simulación 


 


9. EVALUACIÓN: 


        Tomando como base los Principios a los que adscribe la Asociación 


Americana para la Educación Avanzada, la evaluación no es un mero requisito 


formal, sino que se revela una valiosa información para la mejora constante del 


proceso enseñanza- aprendizaje. Ésta involucra los siguientes principios: 


• La evaluación del aprendizaje comienza con los valores educativos. 


• Debe reflejar de manera eficaz el entendimiento del aprendizaje como 


multidimensional, integrado y relevante en sus resultados a través del tiempo. 


• La evaluación funciona mejor cuando los programas explicitan con 


claridad y expresamente sus propósitos. 


• La evaluación requiere prestar atención a los resultados, como así 


también de la misma manera e igualmente importante, a las experiencias que 


llevan a dichos resultados. 


• La evaluación alcanza mejor sus objetivos cuando es continua. 


• Mediante la evaluación, los educadores cumplen con sus 


responsabilidades que tienen en relación a estudiantes y hacia la sociedad. 


En ese marco se propone realizar dos tipos de evaluaciones: 
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    a.  Evaluación formativa: 


Durante el desarrollo del programa, en el cursado de cada módulo, se realizará 


una permanente evaluación sobre los principales conceptos teóricos a partir de 


objetivos de evaluación concretos como: identificar, describir, analizar y aplicar 


lo estudiado en diversas situaciones. 


   b.  Evaluación sumativa: 


        Al finalizar el dictado del Programa y el cursado de todos los módulos, se 


propondrá la elaboración e implementación de un caso de estudio en una 


simulación a fin de integrar conocimientos y reforzar aspectos en un caso 


práctico. Este trabajo tendrá dos instancias: 


a) Instancia de investigación con elaboración de un informe final sobre estudio 


de caso. 


b) Instancia de aplicación en la simulación correspondiente. 


 


10. CRONOGRAMA 


 


 


HPEA 


 


 


TPC 


 


DC  


 


PDYC 


 


DIP 


 


HRPEI  


 


PECI 


 


NI 


 


TUTORIA 


 


EVALUACIÓN 


 


AGOSTO 


2022 


 


 


SEPTIEMBRE 


2022 


 


 


OCTUBRE 


2022 


 


NOVIEMBRE 


2022 


 


MARZO 


2023 


 


ABRIL 


2023 


 


MAYO 


2023 


 


JUNIO 


2023 


 


PERMA- 


NENTE 


 


JULIO 


2023 


 


HPEA -  HISTORIA POLÍTICA Y ECONÓMICA ARGENTINA 


TP -  TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORANEA 


DC -  DERECHO CONSTITUCIONAL 


DIP -  DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO  


HRPEI - HISTORIA DE LAS RELACIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 


INTERNACIONALES 


PECI -  PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL 


PDC -  PRÁCTICA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR 


NI -  NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 
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11. ACTIVIDADES ACADÉMICAS CONJUNTAS CON EL ISEN: 


En el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DEL 


SERVICIO EXTERIOR DE LA NACIÓN Y LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, se realizarán actividades 


académicas conjuntas, en fechas a determinar, sobre temáticas de actualidad 


relacionadas a la política internacional. 


 


12. NECESIDADES PARA IMPLEMENTAR EL DICTADO DE LAS MATERIAS:  


• Equipo de soporte técnico – tecnológico – comunicacional y pedagógico. 


• Elementos necesarios para la utilización del aula virtual Diplomacia 


Contemporánea, en el área de Post Grado, Facultad de Derecho, Universidad 


Nacional de Córdoba. En estos elementos se incluye la necesidad de contar con 


un web master que permita el funcionamiento del aula virtual en forma regular. 


 


13. CONTENIDOS MÍNIMOS DE CADA MATERIA  


 


DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 


Profesora Titular: Prof. Dra. Graciela R. Salas 


 


Unidad I. Derecho Internacional público: concepto, objeto y características. 


Expansión y fragmentación.  


Unidad II. Fuentes del derecho internacional público.  


Unidad III. Los tratados internacionales. 


Unidad IV. Principios generales de derecho como fuente autónoma del derecho 


internacional. 


Unidad V. Noción de sujeto de derecho internacional. 


Unidad VI. El territorio del Estado. 


Unidad VII. Organización de Naciones Unidas La Carta de las Naciones Unidas. 


Unidad VIII. El proceso de descolonización.  
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Unidad IX. Responsabilidad internacional del Estado por hechos 


internacionalmente ilícitos. 


Unidad X. Solución pacífica de controversias: Medios diplomáticos. 


Unidad XI. Solución pacífica de controversias. Medios jurisdiccionales. 


Unidad XII. La Corte Internacional de Justicia. 


Unidad XIII. Ius ad bellum y ius in bello 


 


TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA 


Profesor titular: Prof. Dra. Consuelo Parmigiani de Barbará 


 


Unidad I. Política y Poder. 


Unidad II. Estado y Políticas Públicas. 


Unidad III. Instituciones Políticas: Régimen Político y Gobierno. 


Unidad IV. Democracia.  


Unidad V. Partido Políticos. 


Unidad VI. Variaciones institucionales de los regímenes democráticos. 


Unidad VII. Accountability Social. 


 


HISTORIA POLITICA Y ECONOMICA ARGENTINA 


Profesor Titular: Prof. Abg. Matias Rosso 


 


Unidad 1: Desarrollo y crisis del Imperio Español 


Unidad 2: La revolución por la Independencia 


Unidad 3: La confederación argentina y el régimen rosista. 


Unidad 4: La organización nacional y la alianza de los Notables. 


Unidad 5: La crisis del orden conservador y la época radical. 


Unidad 6: La crisis del treinta. La restauración conservadora y el peronismo. 


Unidad 7: Polarización y violencia. La Argentina corporativa y los regímenes 


militares. La transición. 


 


DERECHO CONSTITUCIONAL 
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Profesor titular: Prof. Dr. Andrés Rossetti 


 


Unidad 1. El derecho constitucional. 


     I. La Interpretación Constitucional. 


     II. La Constitución y los Tratados Internacionales. 


Unidad 2. Los derechos en la Constitución. 


Unidad 3. La estructura del Gobierno. 


Unidad 4. Los procesos constitucionales. 


Unidad 5. El Estado Federal. 


 


PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y DE COMERCIO INTERNACIONAL 


Profesor Titular: Prof. Abg. Emma Mini 


 


Unidad I. Introducción 


Unidad II. Microeconomía 


      Sección 1Demanda, oferta y precios. 


      Sección 2Teoría de la producción. 


      Sección 3 Equilibrio en mercados con agentes tomadores de precios. 


Unidad III. Macroeconomía 


Sección 1 Agregados económicos. 


Sección 2 La renta y el gasto. 


Unidad IV. Crecimiento y Desarrollo Económico 


Sección 1Conceptos de pobreza, medidas. 


Sección 2Crecimiento económico. Convergencia. 


Unidad V. Economía Internacional 


 


HISTORIA DE LAS RELACIONES POLITICAS Y ECONÓMICAS 


INTERNACIONALES 


Profesora Titular: Prof. Dra. Alejandra Sticca 


 


Unidad 1. Las revoluciones modernas.  
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Unidad 2. Economía industrial y cambio social.  


Unidad 3. La era del nacionalismo.  


Unidad 4. La primera guerra mundial.  


Unidad 5. La paz precaria.  


Unidad 6. La segunda guerra mundial.  


Unidad 7. El mundo bipolar.  


Unidad 8. De la prosperidad a la crisis.  


 


NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 


Profesor Titular: Sr. Embajador Fernando Petrella 


Profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) 


 


PRÁCTICA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR 


Profesores: Expertos en asuntos diplomáticos y Consulares de la Cancillería 


Argentina o Representantes Consulares de distintos países en la Ciudad de 


Córdoba. 


 


 


 


ANEXO Nº 1 
 


CARACTERÍSTICAS DEL DICTADO EN LA MODALIDAD A DISTANCIA A 


PARTIR DEL USO DE LA PLATAFORMA MOODLE 


 


Introducción 


Este proyecto surgió como un proyecto destinado a satisfacer las demandas de 


formación en aquellos aspectos sustantivos que hacen a la dinámica de la 


diplomacia contemporánea, a la luz de los cambios profundos que se van 


manifestando de manera acelerada en los últimos decenios. 


Diagnóstico y antecedentes del dictado de este curso 


El dictado del curso de Diplomatura Universitaria en Diplomacia Contemporánea, 


del que es continuación la actividad que proponemos, se inició en 2006 bajo la 


modalidad presencial, ocasiones en las que aparecían como relevantes en una 


mirada retrospectiva dos cuestiones:  
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1)  La mayoría de los cursantes lo hicieron con la meta final de rendir el examen 


de ingreso en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), por lo que 


necesitaban acceder a los conocimientos requeridos a tal efecto. 


2) Muchos de los interesados en cursar estas asignaturas estaban radicados en 


localidades alejadas de Córdoba Capital o en otras provincias.   


Resultó necesario, para superar esas dificultades, recurrir a las modernas 


tecnologías en tanto éstas permiten:  


-  Interactividad: vinculación con usuarios remotos de manera permanente. 


- Colaboración y cooperación: la incorporación de información, sugerencias, 


propuestas de profesores y cursantes, trabajo individual y grupal. 


- Asincronía5 y sincronía: disponer en cualquier momento de material de 


estudio lo que permite al cursante administrar su tiempo, como así también una 


comunicación permanente entre docentes, alumnos y autoridades de este curso 


de Diplomatura Universitaria. 


En función de lo dicho, en 2013 se inició un trabajo de aproximación a la 


enseñanza a través de las NTIC. Con el apoyo de PROED, y en el marco de la 


incorporación de la Facultad de Derecho a estas nuevas herramientas 


pedagógicas, a partir del Aula Virtual, nos dimos a la tarea de elevar una 


propuesta a efectos de cubrir necesidades de los cursantes a distancia, que por 


obvias razones sólo pueden acceder a este cursado a través de las herramientas 


descritas. 


La experiencia desarrollada en todos estos años a través de la plataforma 
Moodle da cuenta entonces la utilidad de este entorno virtual, permitiendo que 
los alumnos lleven a cabo el estudio en sus tiempos y en sus ritmos. Además, 
permite compartir materiales de estudio en diferentes soportes y lenguajes. 
  
Debe destacarse, que, a diferencia de otros entornos virtuales, la plataforma 
Moodle, es un software libre, creado bajo la premisa de resguardar la privacidad 
de los datos de todas aquellas personas que participan del entorno. 
 
Como hemos expresado anteriormente el dictado de esta Diplomatura 
Universitaria en Diplomacia Contemporánea, como una carrera a distancia y a 
través de la utilización de la plataforma Moodle genera numerosas ventajas, ya 
que, el aula virtual se transforma en un entorno de enseñanza y aprendizaje 
brindando posibilidades de comunicación asincrónica (diferida en el tiempo y en 
el espacio), entre profesores y alumnos y de los alumnos entre sí, como también 
implica trabajar con una amplia variedad de recursos (con diferentes funciones) 
que la plataforma ofrece para fomentar principalmente las interacciones entre el 
profesor dictante de cada asignatura y los alumnos. 
 


                                                           
55Sería posible utilizar el chat, teleconferencias y otros recursos tecnológicos. 
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Esta Diplomatura Universitaria cuenta con una Asesora Pedagógicas 
Comunicacional que hace de nexo entre los docentes y los estudiantes, mediante 
la administración del aula virtual de cada asignatura. Asimismo, y ante la 
necesidad de cada docente es la encargada de generar los instructivos sobre 
aulas virtuales, especifico de la carrera, en razón de las particularidades que 
pueden presentarse y con la finalidad de incorporar los contenidos académicos 
de cada asignatura a la plataforma virtual. 
 
Aun así, se organizarán clases presenciales de apoyo y de asistencia voluntaria, 
en las que los alumnos podrán efectuar las consultas necesarias a los 
respectivos docentes. 
 
Estructura del Aula Virtual de esta Diplomatura 
 
La estructura del aula virtual de esta Diplomatura Universitaria en Diplomacia 
Contemporánea contiene las siguientes secciones: 
 
Sección Introductoria: aquí se encuentran los anuncios más importantes, 
perspectivas de la Diplomatura. Cada asignatura incorpora las orientaciones 
generales, bibliografía obligatoria, complementaria, mapas conceptuales, 
cronograma y agenda de fechas importantes. 
 
Sección de Interacción: cada asignatura cuenta con foros de comunicación y de 
intercambio entre profesores y alumnos y de los alumnos entre sí.  
 
Sección de contenidos: en esta sección los docentes incorporan diferentes textos 
para que sean estudiados y analizados en conjunto con los alumnos o para la 
realización de diferentes actividades prácticas. 
 
Sección de actividades de aprendizaje: cada docente plantea diferentes 
actividades destinadas a que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos 
durante el cursado de cada asignatura con posterior calificación y devolución por 
parte del docente. 
 
En esta inteligencia elevamos la propuesta a consideración de las instancias 
correspondientes. 
 
Propuesta: 


Considerando:  


a) Lo dispuesto por la Resolución RHCS-2021-206-E-UNC-REC del 30 de 


julio de 2021. 


b) Que la Facultad de Derecho de la UNC cuenta con recursos técnicos 


propios y además es posible contar con el asesoramiento técnico y pedagógico 


del PROED que permiten el dictado de este curso de Diplomatura Universitaria 


utilizando medios y métodos presenciales y no presenciales. 


c) Que el Aula Virtual se constituye en un espacio abierto para la enseñanza- 


aprendizaje utilizando la telemática, Internet que constituyen el actual e-learning, 
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y aun los más recientes recursos como el M-learning o el b-learning, con el 


objetivo de permitir aplicaciones de las más modernas tecnologías a la tarea de 


enseñar y aprender.  


d) Que permite la comunicación en tiempo real y el desarrollo de actividades 


compartidas tanto de manera sincrónica como asincrónica con usuarios remotos 


e inclusive la comunicación a través de teleconferencias, recurso éste con que 


ya cuenta nuestra Facultad. 


e) Que la disponibilidad técnica complementa la calificación pedagógica y 


científica de los docentes encargados de las asignaturas que integran la 


currícula, facilitando las actividades académicas y el seguimiento de los 


egresados. 


 


El Curso de Diplomatura Universitaria en Diplomacia Contemporánea propone: 


 


a)  Avanzar en el desarrollo del aula virtual instrumentada a partir del año 


lectivo 2009 a fin de incorporar las NICT para poner a disposición de los 


cursantes una dinámica más flexible y abarcativa, en el proceso enseñanza - 


aprendizaje, que les permita estudiar sin necesidad de horarios fijos y en el lugar 


de residencia.  


b) Mantener una permanente interacción entre docentes, alumnos y de éstos 


entre sí mediante los distintos instrumentos de la tecnología disponible y, lo que 


no es menos importante, dada la particularidad del área de estudio,  


c) posibilitar a todos los cursantes un constante perfeccionamiento a través 


del e- learning, el M-learning o el b-learning.  Esta modalidad supone una 


vinculación permanente de los miembros de la comunidad de cursantes con 


profesores y con la Dirección a fin de: cumplir con actividades propias de cada 


asignatura, obtener información, acceder a documentación, realizar consultas y 


conectarse entre ellos. Esto en orden a una formación y capacitación 


permanente. 


d) Dejar abiertos los canales de comunicación aún después de concluido el 


período de dictado de este curso de Diplomatura Universitaria, a efectos de un 


adecuado seguimiento de los egresados, como así también continuar 


apoyándolos en su proceso de ingreso al ISEN. 


 


 


ANEXO Nº 2 


PROGRAMAS Y BIBLIOGRAFÍA 


 


DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
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Profesora Titular: Dra. Graciela R. Salas 


 


Unidad I 


Derecho Internacional público: concepto, objeto y características. Expansión y 


fragmentación. Relación con otras ramas del derecho Evolución del Derecho 


Internacional. Normas imperativas y dispositivas. Soft-law. Relaciones entre el 


Derecho Internacional y el Derecho interno de los Estados. Soluciones 


doctrinarias: monismo y dualismo. Solución en el derecho argentino: normas 


constitucionales y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  


Jurisprudencia obligatoria 


• CSJN. “Ekmekdjian Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros”. 1992 


• CSJN. “Fibraca Constructora SCA c/Comisión Técnica Mixta de Salto 


Grande S/ Recurso de hecho”. 1993 


Instrumentos 


• Constitución Nacional 


• Carta de Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 


Bibliografía obligatoria 


• BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 


2da Edición, 2008. 


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015.  


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 2013. 


 


Bibliografía complementaria 


• CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, El derecho internacional en 


perspectiva histórica, Madrid, Tecnos, 1991. 


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


• TRAVIESO, Juan Antonio, Derecho Internacional Público, Abeledo Perrot, 


Buenos Aires, 2012. 


 


Unidad II 


Fuentes del derecho internacional público. El art. 38 del Estatuto de la Corte 


Internacional de Justicia. Jerarquía de las fuentes. Codificación y desarrollo 


progresivo del derecho internacional. La costumbre internacional: concepto, 


elementos, la formación de la costumbre. Clases de costumbre. Prueba de la 


costumbre y carga de la prueba.  


Jurisprudencia obligatoria. 
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• CIJ Plataforma Continental del Mar del Norte (República Federal de 


Alemania c Dinamarca; República Federal de Alemania c Países bajos), 1969. 


• CIJ, Derecho de paso por territorio indio (Portugal c/ India), 1960 


• CIJ, Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua 


(Nicaragua c. Estados Unidos de A), 1986 


Instrumentos 


• Carta de Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 


Bibliografía obligatoria 


• BARBERIS, Julio, Formación del derecho internacional, Editorial Abaco 


de R. Depalma, Buenos Aires, 1994. 


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015. 


• PINTO, Mónica, “Las fuentes del derecho internacional”, en Las fuentes 


del derecho internacional en la era de la globalización, Eudeba, Buenos Aires, 


2008. 


• REMIRO BROTÓNS, Antonio y otros, Derecho Internacional Curso 


General, Tirant lo Blanch, España, 2010. 


 


Bibliografía complementaria 


• BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 


2da Edición, 2008 Páginas 87-108 


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 2013. 


 


Unidad III 


Los tratados internacionales: La Convención de Viena sobre el derecho de los 


tratados entre Estados (1969). La Convención de Viena sobre el derecho de los 


tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 


Internacionales (1986). Concepto de tratados internacionales en derecho 


internacional general y concepto en las Convenciones de Viena. Capacidad de 


los sujetos internacionales para concertar tratados. Caso de los Estados 


federales. Etapas de la celebración de un tratado: Negociación, Adopción, 


Autenticación, Manifestación del consentimiento. Formas de manifestación del 


consentimiento. Acuerdos en forma simplificada. Objeto de los tratados. 


Depósito, registro y publicación. Reservas a los tratados. Efectos de los tratados 


con relación a terceros. Enmienda de los tratados. Modificación. Interpretación. 


Observancia y aplicación. Tratados sucesivos. Causas de nulidad. Terminación: 


Voluntad común de las partes, denuncia unilateral, inejecución de las 


obligaciones por una de las partes, imposibilidad de ejecución, clausula rebus sic 


stantibus. Suspensión de la aplicación de un tratado. 


Jurisprudencia obligatoria 
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• CIJ, Opinión consultiva sobre las Reservas a la Convención sobre la 


prevención y la represión del crimen de genocidio, 1951. 


• CIJ, Plantas de celulosa en el Río Uruguay (Argentina c Uruguay), 2010. 


 


nstrumentos internacionales 


• Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. 


• Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados y 


Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (1986) 


 


Bibliografía obligatoria 


• BARBERIS, Julio, Formación del derecho internacional, Editorial Abaco 


de R. Depalma, Buenos Aires, 1994. 


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015. 


• REMIRO BROTÓNS, Antonio y otros, Derecho Internacional Curso 


General, Tirant lo Blanch, España, 2010. 


 


Bibliografía complementaria 


• BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 


2da Edición, 2008. 


• DE LA GUARDIA, E. Y DELPECH, M., El Derecho de los Tratados y la 


Convención de Viena de 1969, La Ley, Buenos Aires, 1970. 


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 2013. 


 


Unidad IV 


Principios generales de derecho como fuente autónoma del derecho 


internacional. Concepto. Características. Diferencias con los principios generales 


de derecho internacional. La jurisprudencia y la doctrina como fuentes auxiliares 


del derecho internacional. La equidad en el artículo 38 del Estatuto CIJ y la 


equidad como principio general de derecho. Los actos jurídicos unilaterales. Sus 


características. Promesa unilateral. Protesta. Renuncia. Reconocimiento. 


Aquiescencia. El caso del estoppel. Las resoluciones de las Organizaciones 


Internacionales. Sus características. 


Jurisprudencia obligatoria 


• C.I.J. Canal de Corfú (Reino Unido c/Albania) 1949.- 


• C.I.J. Caso de los Ensayos Nucleares (Australia c. Francia; Nueva 


Zelandia c. Francia) C.I.J., 1974. 
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Bibliografía obligatoria 


• BARBERIS, Julio, Formación del derecho internacional, Editorial Abaco 


de R. Depalma, Buenos Aires, 1994. 


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015. 


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017. 


• REMIRO BROTÓNS, Antonio y otros, Derecho Internacional Curso 


General, Tirant lo Blanch, España, 2010. 


 


Bibliografía complementaria 


• BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 


2da   Edición, 2008. 


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y   de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 


2013. 


• TRAVIESO, Juan Antonio, Derecho Internacional Público, Abeledo Perrot, 


Buenos Aires, 2012.  


 


Unidad V 


Noción de sujeto de derecho internacional. Concepto y diferencias El Estado 


soberano como sujeto de derecho internacional. Las organizaciones 


internacionales. Sujetos vinculados a la actividad religiosa Sujetos vinculados a 


una situación de beligerancia Sujetos vinculados a una actividad de asistencia. 


Las personas privadas.  


Jurisprudencia obligatoria 


• CIJ Opinión consultiva sobre la reparación de perjuicios al servicio de las 


Naciones Unidas 1949. 


 


Bibliografía obligatoria 


• ARMAS PFIRTER, FA; BARBERIS, J.; QUEROL, Sujetos del derecho de 


gentes. Cuadernos de Derecho Internacional, Vol 1. Edit. Abaco de R. Depalma, 


1998. 


• BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 


2da Edición, 2008.  


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015.  


• REMIRO BROTÓNS, Antonio y otros, Derecho Internacional Curso 


General, Tirant lo Blanch, España, 2010. 


 


Bibliografía complementaria 
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• BARBERIS, Julio A. Los sujetos del derecho internacional actual, Edit. 


Tecnos, 1984. 


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 2013. 


• TRAVIESO, Juan Antonio, Derecho Internacional Público, Abeledo Perrot, 


Buenos Aires, 2012.  


 


Unidad VI 


El territorio del Estado. La distinción entre soberanía territorial y supremacía 


territorial. El territorio como el ámbito de validez espacial de una norma jurídica 


específica. La extensión del territorio del Estado. El derecho internacional 


general. La modificación de la extensión del territorio del Estado mediante 


actividades humanas. La ampliación y la disminución del territorio del Estado. La 


ocupación. Modificaciones naturales del territorio. Modificaciones del territorio 


por actividades humanas. La cesión. La adjudicación. La accesoriedad. La 


prescripción adquisitiva. Los límites del territorio del Estado. La delimitación. El 


establecimiento del límite. Reglas técnicas aplicadas. Las fronteras naturales. 


Límites verticales. Los puntos trifinios. Límite único y límite múltiple. La 


demarcación. Las comisiones demarcadoras.  


Jurisprudencia obligatoria 


• Laudo arbitral Isla de Palmas (Países Bajos c. Estados Unidos) 1928. 


• C.I.J. Templo de Preah Vihear (Tailandia c. Camboya), 1962. 


 


Bibliografía obligatoria 


• ARMAS PFIRTER, FM; BARBERIS, J.A. BERAUD, A. Y FREYRE, N. Los 


límites de la República Argentina, Buenos Aires, Editorial Abaco, 2000. 


• BARBERIS, Julio, El territorio del Estado y la soberanía territorial, Editorial 


Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003.  


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015. 


 


Bibliografía complementaria 


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y   de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 


2013. 


• TRAVIESO, Juan Antonio, Derecho Internacional Público, Abeledo Perrot, 


Buenos Aires, 2012.  
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• BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 


2da Edición, 2008 Páginas. 


 


Unidad VII 


Organización de Naciones Unidas La Carta de las Naciones Unidas: naturaleza 


jurídica, superioridad jerárquica respecto a otros tratados. Propósitos y principios 


de Naciones Unidas. Principios incorporados por la Resolución 2625(XXV) de la 


Asamblea General. Miembros: categorías, condiciones y procedimiento de 


admisión. Suspensión y expulsión. Estructura de las Naciones Unidas. Órganos 


principales. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo 


Económico y Social: composición, competencia, forma de votación. El veto en el 


Consejo de Seguridad. La Secretaría General: funciones. El Consejo de 


Administración Fiduciaria: contribución al proceso de descolonización; estado 


actual. Los organismos especializados: naturaleza y funciones. Clasificación.  


Jurisprudencia obligatoria 


• C.I.J. Opinión consultiva sobre reparación de perjuicios ONU de 1949. 


• C.I.J. Opinión consultiva sobre Sahara Occidental de 1975. 


• C.I.J. Caso Timor Oriental (Portugal c. Australia) de 1995. 


Instrumentos 


• Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas 


• Resolución A/377 (V) de la Asamblea General de Naciones Unidas 


Bibliografía obligatoria 


• BARBOZA, Julio, Curso de Organismos Internacionales, Zavalía, Buenos 


Aires, 1ra Edición, 2017.  


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015.  


• GUTIERREZ POSSE, HDT, Moderno derecho internacional y seguridad 


colectiva, Zavalia Editor, Buenos Aires 1995. 


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y   de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 


2013. 


Bibliografía complementaria 


• BARBOZA, Julio, Curso de Organismos Internacionales, Buenos Aires, 1ª 


edición, 2017 


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y   de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 


2013. 


• TRAVIESO, Juan Antonio, Derecho Internacional Público, Abeledo Perrot, 


Buenos Aires, 2012. 
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• RUDA, José M., Los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 


Unidas, Centro de Estudios Internacionales de Buenos Aires, Buenos Aires, 


1983. 


 


Unidad VIII 


 El proceso de descolonización. Situación anterior a la creación de Naciones 


Unidas: la política colonial y el sistema de mandatos. Los territorios bajo 


fideicomiso y los territorios no autónomos. La Resolución 1541 (XV) de la 


Asamblea General: principios de la libre determinación de los pueblos y de la 


integridad territorial de los Estados. La cuestión de las Islas Malvinas, Georgias 


y Sandwich del Sur y la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General.  


Jurisprudencia obligatoria 


• CPJI Concesiones Mavrommatis en Palestina (Grecia Vs. Gran Bretaña) 


fallo sobre objeciones a la Jurisdicción de 1924. 


• CPJI Fallo sobre el Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental de 1933 


• CIJ Providencia sobre el Asunto de la Antártida (Reino Unido Vs. 


argentina) de 1956. 


 


Instrumentos Internacionales 


• Pacto de la Sociedad de las Naciones 


• Carta de la ONU 


• Resoluciones 1514 (XV), 1541 (XV), 2625 (XXV) y 3314 (XXIX) y 2065 


(XX) y 3160 (XXVIII) de la Asamblea General de la ONU. 


 


Bibliografía obligatoria 


• BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 


2da Edición, 2008 Páginas 323-329. 


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015. Páginas 840-841; 421-


446 


• REMIRO BROTÓNS, Antonio y otros, Derecho Internacional Curso 


General, Tirant lo Blanch, España, 2010. 


 


Bibliografía complementaria 


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y   de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 


2013. 


• TRAVIESO, Juan Antonio, Derecho Internacional Público, Abeledo Perrot, 


Buenos Aires, 2012. Páginas 291-303 
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Unidad IX 


Responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. 


Elementos del hecho internacionalmente ilícito: elemento objetivo y elemento 


subjetivo. Circunstancias que excluyen la ilicitud. Consecuencias jurídicas de la 


responsabilidad. Modos de reparación. Contramedidas. Responsabilidad 


internacional del Estado por actos no prohibidos por el derecho internacional. 


Jurisprudencia obligatoria 


• C.I.J. Actividades militares y paramilitares en Nicaragua (Nicaragua c/ 


Estados Unidos de Norteamérica, 1986 


• C.I.J. Consecuencias de la construcción del muro de Palestina ocupado, 


2004. 


 


Instrumentos Internacionales. 


• Proyecto comentado de la Comisión de derecho internacional de la ONU 


(C.D.I) sobre Responsabilidad Internacional del Estado.  


• Resolución Asamblea General 56/10 (Proyecto de artículos sobre la 


Prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas.)  


 


Bibliografía obligatoria  


• BARBOZA, Julio, Uso de la fuerza. Responsabilidad internacional. 


Editorial Zavalía, 2006. 


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015.  


• REMIRO BROTÓNS, Antonio y otros, Derecho Internacional Curso 


General, Tirant lo Blanch, España, 2010. 


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y   de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 


2013. 


 


Bibliografía complementaria 


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


• TRAVIESO, Juan Antonio, Derecho Internacional Público, Abeledo Perrot, 


Buenos Aires, 2012. 


 


Unidad X 


Solución pacífica de controversias: Medios diplomáticos. Diferencias con los 


medios jurisdiccionales. La negociación. Los buenos oficios. Comisiones de 


investigación. La mediación. La conciliación. 
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Jurisprudencia obligatoria 


• Tribunal arbitral Caso de la Laguna del Desierto. Chile c. Argentina. 1994. 


Bibliografía obligatoria  


• BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 


2da Edición, 2008. 


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015.  


• TRAVIESO, Juan Antonio, Derecho Internacional Público, Abeledo Perrot, 


Buenos Aires, 2012.  


 


Bibliografía complementaria 


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y   de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 


2013. 


• GUTIERREZ POSSE, Hortensia, “Algunas consideraciones sobre la 


solución pacífica de controversias internacionales”, Revista Lecciones y 


Ensayos, Vol. 4 (1983), pp. 33- 44.  


 


Unidad XI 


Solución pacífica de controversias: Medios jurisdiccionales: arbitraje y arreglo 


judicial; diferencias. El arbitraje. El compromiso arbitral. Designación de los 


árbitros. Competencia. Procedimiento arbitral. Derecho aplicable. Sentencia. 


Recursos. La Corte Permanente de arbitraje.  


Jurisprudencia obligatoria 


• Caso de la Laguna del Desierto, Chile c. Argentina, Tribunal Arbitral, 1994. 


Bibliografía obligatoria  


• BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 


2da Edición, 2008. 


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015.  


• REMIRO BROTÓNS, Antonio y otros, Derecho Internacional Curso 


General, Tirant lo Blanch, España, 2010 


 


Bibliografía complementaria 


• GUTIERREZ POSSE, Hortensia, “Algunas consideraciones sobre la 


solución pacífica de controversias internacionales”, Revista Lecciones y 


Ensayos, Vol. 4 (1983), pp. 33- 44.  
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• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y   de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 


2013. 


• TRAVIESO, Juan Antonio, Derecho Internacional Público, Abeledo Perrot, 


Buenos Aires, 2012.  


Unidad XII 


La Corte Internacional de Justicia. Composición. Competencia contenciosa y 


consultiva. Salas. Modos de aceptación de la jurisdicción de la Corte. 


Procedimiento. Fase oral y escrita. Régimen de prueba. Sentencia. Recursos. 


Otras jurisdicciones internacionales especializadas. El Tribunal Internacional del 


Derecho del Mar. La Corte Penal Internacional. Otros tribunales especializados  


Jurisprudencia obligatoria 


• C.I.J Caso Nottebohn (Liechtenstein c/Guatemala) 1953. 


Instrumentos internacionales 


• Carta de Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 


Bibliografía obligatoria 


• BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 


2da Edición, 2008  


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015.  


 


Bibliografía complementaria 


•  DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


•  PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y   de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 2013 


• TRAVIESO, Juan Antonio, Derecho Internacional Público, Abeledo Perrot, 


Buenos Aires, 2012.  


 


Unidad XIII 


Ius ad bellum y ius in bello Desarrollo del principio de prohibición del uso de la 


fuerza. El Pacto Briand-Kellog. La liga de Naciones. La Carta de las Naciones 


Unidas. Resoluciones 2625 (XXV) y 3314 (XXIX) de la Asamblea General. 


Establecimiento de un sistema de seguridad colectiva. El rol del Consejo de 


Seguridad. Medidas autorizadas por la Carta de las Naciones Unidas. Resolución 


377 (V) “Unión pro Paz”. Excepciones a la prohibición del uso de la fuerza. La 


legítima defensa: características y requisitos. Legítima defensa individual y 


colectiva. La legítima defensa preventiva. Las medidas del Capítulo VII de la 
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Carta de las Naciones Unidas. Otros supuestos. Las operaciones para el 


mantenimiento de la paz. La reglamentación de los conflictos armados. El 


derecho internacional humanitario. El Comité Internacional de la Cruz Roja. 


Jurisprudencia obligatoria 


• C.I.J.Opinion Consultiva sobre la Legalidad del uso de armas nucleares, 


1996. 


Bibliografía obligatoria 


• BARBOZA, Julio, Uso de la fuerza. Responsabilidad internacional. 


Editorial Zavalía, 2006. 


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015.  


• REMIRO BROTÓNS, Antonio y otros, Derecho Internacional Curso 


General, Tirant lo Blanch, España, 2010 


 


Bibliografía complementaria 


• BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 


2da Edición, 2008  


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y   de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 


2013. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


BIBLIOGRAFIA GENERAL 


• GONZALEZ NAPOLITANO, Silvina S. (Coord.), Lecciones de Derecho 


Internacional Público, Ed. Erreius. Buenos Aires, 2015. 


• BARBERIS, Julio, El territorio del Estado y la soberanía territorial, Editorial 


Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003. 


• BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Zavalía, Buenos Aires, 


2da Edición, 2008  


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional 


Público, Tecnos, Madrid, 18ª Edición, 2017.  


• DIEZ DE VELASCO, Manuel, Las Organizaciones Internacionales, 


Tecnos, Madrid, 16ª Edición, 2010.  


• PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional 


Público y de Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 17ª Edición, 2013. 


• REMIRO BROTÓNS, Antonio y otros, Derecho Internacional Curso 


General, Tirant lo Blanch, España, 2010.  


• PINTO, Mónica, El derecho internacional. Vigencia y desafíos en un 


escenario globalizado, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004.  







28 
 


• DANESSA, Sofía Josefina, Guía de Derecho Internacional Público, Ed. 


Educa Buenos Aires 2016.  


• TRAVIESO, Juan Antonio, Derecho Internacional Público, Abeledo Perrot, 


Buenos Aires, 2012.  


• CONFORTI, B., Derecho Internacional, Ed. Zavalía, Edición español 


revisada y anotada por VINUESA, R., Buenos Aires, 1995.  


• JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo, Derecho internacional público, 5 


tomos, Montevideo, Fundación de cultura universitaria, 2003.  


 


BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 


• ARMAS PFIRTER, Frida, BARBERIS, Julio A., QUEROL, María, 


Cuadernos de derecho internacional, vol. 1, “Sujetos del derecho de gentes”, 


Buenos Aires, Editorial Ábaco, 1999.  


• ARMAS PFIRTER, FM; BARBERIS, J.A. BERAUD, A. Y FREYRE, N. Los 


límites de la República Argentina, Buenos Aires, Editorial Abaco, 2000. 


• BARBERIS, Julio A., Formación del derecho internacional, Buenos Aires, 


Editorial Ábaco, 1994. 


• BARBERIS, Julio A. Los sujetos del derecho internacional actual, Edit. 


Tecnos, 1984. 


• BARBOZA, Julio, Uso de la fuerza. Responsabilidad internacional. 


Editorial Zavalía, 2006. 


• BARBOZA, Julio, Curso de Organismos Internacionales, Zavalía, Buenos 


Aires, 1ra Edición, 2017.  


• CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, El derecho internacional en 


perspectiva histórica, Madrid, Tecnos, 1991 


• CONFORTI, B., FOCARELLI, C., The Law and Practice of the United 


Nations, Martinus Nijhhoff, Leiden, 2010.  


• DE LA GUARDIA, E. Y DELPECH, M., El Derecho de los Tratados y la 


Convención de Viena de 1969, La Ley, Buenos Aires, 1970. 


• GUTIERREZ POSSE, HDT, Moderno derecho internacional y seguridad 


colectiva, Zavalía Editor, Buenos Aires 1995. 


• GUTIERREZ POSSE, Hortensia, Elementos de Derecho Internacional 


Humanitario, EUDEBA, Buenos Aires, 2014 


• GUTIERREZ POSSE, Hortensia, “Algunas consideraciones sobre la 


solución pacífica de controversias internacionales”, Revista Lecciones y 


Ensayos, Vol. 4 (1983), pp. 33- 44.   


• PINTO, Mónica, “Las fuentes del derecho internacional”, en Las fuentes 


del derecho internacional en la era de la globalización, Eudeba, Buenos Aires, 


2008.  


• RUDA, José M., Los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 


Unidas, Centro de Estudios Internacionales de Buenos Aires, Buenos Aires, 


1983. 


• SIMMA, B. y otros (Eds), The Charter of the United Nations: A 


Commentary, Oxford University Press, Oxford, 3ra Edic., 2012  


Instrumentos internacionales 
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• Carta de las Naciones Unidas.  


• Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 


• Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados 


(1969). 


• Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y 


Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (1986). 


• Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: 377 (V), 


1514 (XV), 2625 (XXV), 2065 (XX), 3314 (XXIX) 


• A/RES/56/83: Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 


ilícitos. 


 


 


 


TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA 


Profesor titular: Prof. Dra. Consuelo Parmigiani de Barbará 


 


 


I - Política y Poder 


Formas de poder social. Poder y política. El problema de la legitimidad del poder. 


Tres dimensiones para el análisis del ejercicio del poder: virtudes y deficiencias. 


Política sin gobierno, y política entre gobiernos. La Política como solución a 


problemas de acción colectiva. 


 


Bibliografía 


 Bobbio, Norberto (2010) Estado, Gobierno y Sociedad, México D.F., Fondo 


de Cultura Económica, cap. III (pp. 101-127). 


 Laver, Michael (1983) Invitation to Politics, Oxford, Martin Robertson & 


Company, caps. 1 (pp.1-16), 2 (pp. 17-46) y 9 (pp. 216-239). 


 Lukes, Steven (2007) Poder. Un Enfoque Radical, cap. 1 (pp. 1-62). 


 


II - Estado y Políticas Públicas 


El Estado: definiciones y dimensiones centrales. Su origen y evolución. Los 


elementos constitutivos del Estado. El problema de la estatalidad en América 


Latina. Estado y globalización. Las políticas públicas: definición, tipos y 


estrategias de análisis. 


 


Bibliografía 
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 Bobbio, Norberto (2010) Estado, Gobierno y Sociedad, México D.F., Fondo 


de Cultura Económica, cap. III (pp. 68-101, 127-143, 157-187). 


 Jaime, Fernando, Gustavo Dufour, Martín Alessandro, y Paula Amaya (2013) 


Introducción al Análisis de Políticas Públicas, Florencio Varela, Universidad 


Nacional Arturo Jauretche, caps. 3 (pp. 53- 83) y 4 (pp.85-118). 


 Mann, Michael (2004) “La Crisis del Estado-Nación en América Latina”, en 


      Desarrollo Económico Vol. 44 (pp. 179-198). 


 Menand, Louis (2004) “Patriot Games. The new Nativism of Samuel P. 


Huntington”, version on-line. 


 O´Donnell, Guillermo (1977) “Estado y Alianzas en Argentina”, 1955-1976, en 


      Desarrollo Económico Vol. 16 (pp. 523-554). 


 


III - Instituciones Políticas: Régimen Político y Gobierno 


¿Qué son las instituciones? Diferentes formas de concebirlas y estudiarlas. 


Instituciones formales e informales. El gobierno: funciones y alcances. Los 


regímenes representativos: características y evolución. 


 


Bibliografía 


 Bobbio, Norberto (2010) Estado, Gobierno y Sociedad, México D.F., Fondo 


de Cultura Económica, cap. III (pp. 145-157). 


 Helmke, Gretchen y Steven Levitsky (2006) Informal Institutions and 


Democracy, Baltimore, John Hopkins University Press, cap. Introducción (1- 


30). 


 Laver, Michael (1983) Invitation to Politics, Oxford, Martin Robertson & 


Company, cap. 5 (pp. 88-143). 


 o Manin, Bernard (1997) The Principles of Representative Government, 


New York, Cambridge University Press, caps. 5 (pp. 161-192) y 6 (pp. 193-


235). 


 


IV - Democracia 


La democracia como ideal y como régimen institucional de gobierno. La 


resolución pacífica de los conflictos sociales. Elecciones y democracia. 


Elecciones sin democracia. Democracia mayoritaria vs. Democracia de 


Consenso. 


 


Bibliografía 


 Levistky, Steven y Lucan Way (2004) “Elecciones sin Democracia. El 


Surgimiento del Autoritarismo Competitivo”, en Estudios Políticos n° 24 (pp. 


159-176). 
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 Lijphart, Arendt (2012) Patterns of Democracy, New Haven, Yale University 


Press, caps. 2 (pp. 9-29) y 3 (pp. 30-45). 


 Mercosur (1998) Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el 


Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, versión on-line. 


 Organización de los Estados Americanos (2001) Carta Democrática versión 


on- line. 


 Reiter, Dan (2017) “Is Democracy a Cause of Peace?” en Oxford Research 


Encyclopedia of Politics, versión on-line. 


 Zakaria, Fared (1997) The Rise of Illiberal Democracies, en Foreign Affairs, 


Vol. 76 (pp. 22-43). 


 


V - Partido Políticos 


Los partidos políticos. ¿Qué son? ¿Qué funciones tienen? ¿Cómo se organizan?  


El poder dentro de las organizaciones partidarias. Transformación histórica de 


las organizaciones partidarias: de representantes de la sociedad a 


representantes del Estado. Clientelismo, patronazgo y política partidaria. 


 


Bibliografía 


 Katz, Richard y Peter Mair (2004). “El Partido Cartel. La Transformación de 


los Modelos de Partidos y de la Democracia de Partidos”, en Zona Abierta n° 


108- 109 (pp. 9-39). 


 


 Mair, Peter y Petr Kopecky (2015) “El Patronazgo Partidario como Recurso 


Organizativo”, en F. Casal Bértoa y G. Scherlis (eds.), Partidos, Sistemas de 


Partidos y Democracia. La Obra Esencial de Peter Mair, Buenos Aires, 


Eudeba (pp. 109-146). 


 


 Panebianco, Angelo (2009) Modelos de Partido, caps. 2 (pp. 61-81) y 3 (pp. 


83-103). 


 


VI - Variaciones institucionales de los regímenes democráticos 


El debate sobre las formas de gobierno democrático: Presidencialismo vs. 


Parlamentarismo. Los poderes institucionales del Presidente. Sistemas 


electorales: características, tipologías, y consecuencias. El efecto combinado de 


los poderes institucionales y partidarios sobre el funcionamiento de los sistemas 


presidenciales. 


 


Bibliografía 


 Lijphart, Arendt (2012) Patterns of Democracy, New Haven, Yale University 


Press, cap. 8 (pp. 130-157). 
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 Mainwaring, Scott y Matthew Shugart (2002) Presidencialismo y Democracia   


en América Latina, caps. 1 (pp. 19-64) y Conclusión (pp. 255-291). 


 Accountability horizontal vs. vertical. La especificidad de la accoutablity 


social: actores, formas, estrategias y efectos. Interpretando la relación entre 


accountability y estabilidad presidencial. 


 


Bibliografía Complementaria 


 Pérez-Liñán, Aníbal (2009) Juicio Político al Presidente y Nueva Inestabilidad 


Política en América Latina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, cap. 


8 (pp. 281-320). 


 Peruzzotti, Enrique y Catalina Smulovitz (2002) Controlando la Política, 


Buenos Aires, Temas, cap. 1 (pp. 23-52). 


 


 


 


HISTORIA POLÍTICA Y ECÓNOMICA ARGENTINA 


Profesor Titular: Abg. Matias Rosso 


 


 


Unidad 1. La revolución y el Río de la Plata posrevolucionario (1810-1852) 


Las Reformas borbónicas y crisis del sistema colonial. 


La revolución: impactos sociales y dilemas políticos e institucionales. El 


caudillismo. Ciudades, provincias y naciones: alternativas para la construcción 


de un orden político posrevolucionario. De Rivadavia a Rosas. "Federalismo" y 


"unitarismo".Reorientaciones económicas y productivas: crisis del comercio 


exterior y ascenso del sector rural. Las ideas y la cultura: la generación del 37. 


 


Bibliografía obligatoria: 


 Tulio Halperin Donghi, Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente 


en la Argentina criolla, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972: Segunda Parte, cap. 


2: "La revolución en Buenos Aires", apartado e), "La dirección revolucionaria 


frente al ejército y la elite económica urbana", pp. 200-234; Conclusión: "Los 


legados de la revolución y la guerra y el orden político en la Argentina 


independiente", pp. 380-404. 


 Jorge Myers, Orden y virtud. El discurso republicano en el régimen rosista, 


Universidad Nacional de Quilmes, 2002: Estudio preliminar, selección: 


apartado V, "El sentido del orden en el discurso resista", pp. 73-110. 
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 Jorge Gelman y Daniel Santilli, "Las elites económicas de Buenos Aires en 


tiempos de cambio", en Jorge Gelman y Daniel Santilli, Historia del 


capitalismo agrario pampeano. Tomo 3. De Rivadavia a Rosas. Desigualdad 


y crecimiento económico, Buenos Aires, Siglo XXI/ Universidad de Belgrano, 


2006, pp. 133-158. 


 Osear Terán, "La Generación del 37: Sarmiento y Alberdi", en Osear Terán, 


Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980, 


Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, pp. 61-108. 


 Osear Terán, Alberdi póstumo, Buenos Aires, Puntosur, 1988. 


 


Bibliografía de consulta 


 Eduardo Míguez, Historia económica de la Argentina. De la conquista a la 


crisis de 1930, Sudamericana, Buenos Aires, 2008. 


 Leandro Losada, Historia de las elites en la Argentina. Desde la conquista al 


surgimiento del peronismo, Sudamericana, Buenos Aires, 2009. 


 Marcela Ternavasio, Historia de la Argentina. 1806-1852, Buenos Aires, Siglo 


XXI,2009. 


 Roy Hora, Historia económica de la Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, 


Siglo XXI, 2010. 


 Jorge Gelman (coord.), Crisis imperial e independencia. 1808-1830, Madrid, 


Fundación Mapfre/ Taurus, 2010. 


 Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia (coords.), La construcción nacional. 


1830- 1880, Madrid, Fundación Mapfre/ Taurus, 2011. 


 


 


Unidad 2. La formación del estado nacional, crecimiento económico y 


transformación social, 1852-1912 


La Constitución Nacional de 1853. La Confederación Argentina y el estado de la 


Provincia de Buenos Aires. Cepeda y Pavón. El mitrismo y el autonomismo.  La 


“liga de gobernadores". 


El momento 1880: consolidación del estado nacional y régimen político.  El PAN 


y el "orden conservador''. La crisis del 90 y la aparición de la UCR. El Partido 


Socialista. El anarquismo. 


Expansión económica y transformaciones productivas: lana, ganadería vacuna y 


agricultura cerealera. El comercio exterior y el mercado interno. La industria. La 


sociedad: crecimiento demográfico y cambio estructural. La inmigración. La 


movilidad social. Clases medias y clase obrera. Las elites frente a una sociedad 


efervescente. Cuestión nacional y cuestión social. El reformismo del cambio de 


siglo. La ley Sáenz Peña. 
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Bibliografía obligatoria: 


 Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez, "De la periferia al centro: la formación de 


un sistema político nacional, 1852-1880", en Beatriz Bragoni y Eduardo 


Míguez (coord.), Un nuevo orden político. Provincias y estado nacional, 1852-


1880, Buenos Aires, Biblos, 2010, pp. 9-28. 


 Natalio Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 


1916, Buenos Aires, Sudamericana, 1994, cap. 111: "La oligarquía política", 


pp. 65-81. 


 Paula Alonso, Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica 


Radical y la política argentina de los años '90, Buenos Aires, Sudamericana, 


2000, cap. 3: "Hacia la fundación de la Unión Cívica Radical", pp. 100-134. 


 Roy Hora, Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y 


política, 1860- 1945, Buenos Aires, Siglo XXI, cap. 2: "La construcción de una 


nueva clase terrateniente", pp. 61-128. 


 Ezequiel Gallo, "La expansión agraria y el desarrollo industrial en Argentina 


(1880- 1930)", en Ezequiel Gallo, La república en ciernes. Surgimiento de la 


vida política y social pampeana, 1850-1930, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013, 


pp. 159- 175. 


 Eduardo Zimmermann, Los liberales reformistas. La cuestión social en la 


Argentina. 1890-1916, Buenos Aires, Sudamericana/ Universidad de San 


Andrés, 1995, cap. 2: "El trasfondo ideológico del reformismo liberal", pp. 41-


67. 


 


Bibliografía de consulta: 


 Eduardo Míguez, Historia económica de la Argentina. De la conquista a la 


crisis de 1930, Sudamericana, Buenos Aires, 2008. 


 Leandro Losada, Historia de las elites en la Argentina. Desde la conquista al 


surgimiento del peronismo, Sudamericana, Buenos Aires, 2009. 


 Roy Hora, Historia económica de la Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, 


Siglo XXI, 2010. 


 Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia (coords.), La construcción nacional. 


1830- 1880, Madrid, Fundación Mapfre/ Taurus, 2011. 


 Eduardo Míguez (coord.), La Apertura al mundo. 1880-1930, Madrid, 


Fundación Mapfre/ Taurus, 2011. 


 Hilda Sabato, Historia de la Argentina. 1852-1890, Buenos Aires, Siglo XXI, 


2012. 


 


Unidad 3. Reforma electoral y ampliación política, crisis económica e 


institucional 1912-1943 


Las presidencias radicales. Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. 


Personalismo y anti personalismo. Polarización política y polémicas en torno a la 


experiencia democrática. El golpe de estado de 1930. Autoritarismo y 
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corporativismo. Distorsión y crisis institucional. La "Concordancia". El Ejército y 


las Fuerzas Armadas. El golpe de estado de 1943. 


La economía. El impacto de la Primera Guerra Mundial. Crisis ganadera, 


expansión agrícola y crecimiento industrial. La crisis del 30. Política económica. 


La crisis del sector externo y la reorientación al mercado interno. La 


industrialización sustitutiva. 


El impacto local del escenario internacional: nacionalismo, antifascismo, 


antiliberalismo. 


 


Bibliografía obligatoria: 


 Luciano de Privitellio y Ana Virginia Persello, "La Reforma y las reformas:  la 


cuestión electoral en el Congreso (1912-1930}", en Lilia Ana Bertoni y 


Luciano de Privitellio, Conflictos en democracia. La vida política argentina 


entre dos siglos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, pp. 89-121. 


 Tulio Halperin Donghi, Vida y muerte de la República verdadera {1910-1930}, 


Buenos Aires, Ariel, 1999, Estudio preliminar, selección: apartado XIII, 


"Yrigoyen, escándalo y enigma", pp. 193-205. 


 Pablo Gerchunoff, El eslabón perdido. La economía política de los gobiernos 


radicales (1916-1930}, Buenos Aires, Edhasa, 2016, cap. 5, pp. 151-195. 


 Claudia Bellini, "El proceso económico", en Jorge Gelman (dir.), Alejandro 


Cattaruzza (coord.), América Latina en la historia contemporánea. Argentina. 


Mirando hacia adentro, 1930-1960, Madrid, Fundación Mapfre/ Taurus, 2012, 


selección: pp. 139-161. 


 Sebastián Giménez, "Una década de transformaciones en el radicalismo", en 


Leandro Losada, Política y vida pública. Argentina, 1930-1943, Buenos Aires, 


lmago Mundi, 2017, pp. 1-18. 


 Ignacio López, "Un 'frente nacional' en tiempo de crisis: la Concordancia y el 


ocaso de la política de los viejos acuerdos", en Leandro Losada, Política y 


vida pública. Argentina, 1930-1943, Buenos Aires, lmago Mundi, 2017, pp. 


19-34. 


 Leandro Losada, "Rivalidades persistentes, reconfiguraciones frustradas. La 


negociación Alvear-Pinedo y la política argentina a inicios de la década de 


1940", en Leandro Losada, Política y vida pública. Argentina, 1930-1943, 


Buenos Aires, lmago Mundi, 2017, pp. 107-124. 


 Fernando Devoto, "Para una reflexión en torno al golpe del 4 de junio de 


1943", en Estudios sociales, vol. 46, n.° 1,2014, pp. 171-186. 


 


Bibliografía de consulta: 


 Tulio Halperin Donghi,La democracia de masas, Buenos Aires, Paidós, 2000. 


Alejandro Cattaruzza, Historia de la Argentina. 1916-1955, Buenos Aires, 


Siglo XXI, 2009. 
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 - Alejandro Cattaruzza (coord.), Mirando hacia adentro, 1930-1960, 


Madrid, Fundación Mapfre/ Taurus, 2012. 


 - Robert   Potash, El   Ejército   y   la política argentina. Tomo 1: 


1928-1945. De Yrigoyen a Perón, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986. 


 


Unidad 4. Peronismo, antiperonismo, pos peronismo. Democratización del 


bienestar, “empate político” y terrorismo de estado, 1943-1983 


El peronismo. ¿Populismo, fascismo, democracia de masas? El lugar del 


movimiento obrero. Ideología, política y clasismo en el enfrentamiento 


peronismo-antiperonismo. Posperonismo, antiperonismo, neoperonismos.  La 


“Revolución libertadora".  Los gobiernos civiles: Arturo Frondizi y Arturo lllia. La 


"Revolución Argentina". El rol de los partidos. Los militares en la política. 


Democratización del bienestar. La clase obrera entre la "resistencia y la 


integración". El surgimiento del clasismo. El movimiento estudiantil. Debilidad 


institucional, crisis de representatividad e ingobernabilidad. El "Cordobazo". El 


retorno de Perón. "Derecha" e "izquierda" peronistas. Radicalización ideológica, 


organizaciones armadas y violencia política. El "Proceso de Reorganización 


Nacional".  El terrorismo de estado.  La guerra de Malvinas. La economía. 


Centralización, planificación, redistribución. El mercado internismo y los dilemas 


del crecimiento. El desarrollismo. La inflación y los planes de estabilización. El 


"Rodrigazo". La política económica en los años de la dictadura. 


 


Bibliografía obligatoria: 


 Juan Carlos Torre, "Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo", 


en Juan Carlos Torre, Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo, 


Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, pp. 157-188. 


 Juan Carlos Torre y Elisa Pasteriza, "La democratización del bienestar", en 


Juan Carlos Torre (director de tomo), Nueva historia argentina. Tomo VIII. 


Los años peronistas (1943-1955), Buenos Aires, Sudamericana, 2002, pp. 


257-311. 


 Marcos Novaro y Vicente Palermo, La dictadura militar, 1976-1983. Del golpe 


de Estado a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003, cap. 


1: "El golpe del 24 de marzo de 1976" pp. 17-65. 


 Javier Villanueva, "Aspectos de la estrategia de industrialización argentina", 


en Torcuato Di Tella y Tulio Halperin Donghi (comps.), Los Fragmentos del 


poder, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1978, pp. 325-355. 


 Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto, Buenos 


Aires, Ariel, 2003, cap. VIII: "Vértigo económico en tiempos violentos (1973-


1983}", pp. 333- 379. 


 Hugo Vezzetti, Sobre la violencia revolucionaria, Buenos Aires, Siglo XXI, 


2009, cap. 2, "La política y la violencia", pp. 61-129. 
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 Héctor Ricardo Leis, Un testamento de los años 70. Terrorismo, política y 


verdad en Argentina, Buenos Aires, Katz, 2013. 


 Hugo Quiroga, “El tiempo del Proceso”. En: Juan Suriano (dir.), Dictadura y 


democracia (1976-2001). Nueva Historia Argentina. Tomo 10. Buenos Aires, 


Sudamericana, 2005. 


 Daniel Mazzei, "La misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra 


y los orígenes de la Guerra Sucia, 1957-1962", Revista de Ciencias Sociales, 


N° 13, 2002, pp. 105-137. 


 Marina Franco, “Rompecabezas para armar: la seguridad interior como 


política de Estado en la historia argentina reciente (1958-1976)”. Revista 


Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX, Año 3, Volumen 3, 2012, 


pp. 77-95. 


 Esteban Damián Pontoriero, “En torno a los orígenes del terror de Estado en 


la Argentina de la década de los setenta”. En: Papeles de Trabajo, 10 (17), 


pp. 30-50. 


 Pilar Calveiro, “La experiencia concentracionaria”. En: Clara E. Lida, Horacio 


Crespo y Pablo Yankelevich, Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de 


Estado, Buenos Aires, FCE, 2007. 


 Daniel Feierstein, “Sobre conceptos, memorias e identidades: guerra, 


genocidio y/o terrorismo de Estado en Argentina”. En: Política y Sociedad, 


Vol. 48, Núm. 3, 2011, pp. 571-586. 


 Victoria Basualdo y Alejandro Jasinski, “La represión a los trabajadores y el 


movimiento sindical, 1974-1983”. En: G. Águila, S. Garaño & P. Scatizza 


(comp.), Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente 


argentina. Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado. La Plata, 


Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-Universidad Nacional 


de La Plata, 2016, pp. 237-268. 


 Federico Lorenz, “La necesidad de Malvinas”. En: Revista Puentes 


Escolares, N° 20, 2007, pp. 8-17. 


 


Bibliografía de consulta: 


 Liliana de Riz, La política en suspenso. 1966-1976, Buenos Aires, Paidós, 


2000. Robert Potash, El Ejército y la política argentina. Tomo 11: 1945-1962. 


De Perón a Frondizi, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986. 


 Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, 1943-1973, 


Buenos Aires, Emecé, 1982. 


 Alejandro Cattaruzza, Historia de la Argentina. 1916-1955, Buenos Aires, 


Siglo XXI, 2009. 


 Marcos Novaro, Historia de la Argentina. 1955-2010, Buenos Aires, Siglo XXI, 


2010. Alejandro Cattaruzza (coord.), Mirando hacia adentro, 1930-1960, 


Madrid, Fundación Mapfre/ Taurus, 2012. 


 Mariano Ben Plotkin (coord.), la búsqueda de la democracia, 1960-2000, 


Madrid, Fundación Mapfre/ Taurus, 2012. 
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 Pilar Calveiro, Poder y desaparición. Los campos de concentración en la 


Argentina, Buenos Aires, Colihue, 1998. 


 Eduardo Luis Duhalde, El Estado Terrorista Argentino. Quince años después 


una mirada crítica, Eudeba, Buenos Aires, 2000 (2ª edición). 


 Jorge Schvarzer, Martínez de Hoz, la lógica política de la política económica, 


Hyspamérica, Buenos Aires, 1983. 


 Aspiazu, D., Basualdo, E. & Khavisse, M., El nuevo poder económico, 


Hyspamérica, Buenos Aires, 1988. 


 Mario Rapoport, Historia económica, política y social de la Argentina (1880-


2003), Buenos Aires, Emecé, 2013. 


 


Unidad 5. El fin de siglo. Retorno de la democracia, reforma del estado, 


apertura y crisis económica, 1983-2001 


La apertura electoral y el triunfo de la UCR. La primavera alfonsinista. La revisión 


del "proceso" y el problema militar. Los organismos de Derechos Humanos. Los 


levantamientos militares. El sindicalismo y las transformaciones del peronismo. 


El menemismo. La Reforma Constitucional de 1994. La conformación de la 


Alianza UCR- Frepaso. La economía. La crisis de la deuda externa. El plan 


Austral y la hiperinflación de 1989. Las reformas del estado y la liberalización de 


la economía en la década de 1990. La convertibilidad. Modernización, 


desempleo y nueva pobreza. La cultura política: neoliberalismo y populismo; los 


dilemas del progresismo. Los nuevos movimientos sociales. 


La crisis de 2001. La crisis de representación política y del sistema de partidos. 


El "default" y el fin de la convertibilidad. 


 


Bibliografía obligatoria: 


 Luis Alberto Romero, "La democracia y la sombra del Proceso” César Tcach 


y Hugo Quiroga, Argentina 1976-2006. Entre la sombra de la dictadura y el 


futurode la democracia, Rosario, Horno Sapiens, 2006, pp. 15-30. 


 Emilio Crenzel,"Las resignificaciones del 'Nunca más"', en Secuencia. 


Revista de Historia y Ciencias Sociales, nro. 73, 2009, pp. 107-138 


 Pablo Gerchunoff y Juan Carlos Torre, “La política de liberalización 


económica en la administración de Menem”, en Desarrollo Económico, vol. 


36, ¡n!! 143, 1996, pp. 733- 768. 


 Juan Carlos Torre, ''Transformaciones de la sociedad argentina", en Roberto 


Russel (ed.), Argentina 1910-2010. Balance de un Siglo, Buenos Aires, 


Taurus, 2010, pp. 167-225. 


 Juan Carlos Torre, "Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los 


alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria", en 


Desarrollo Económico, vol. 42, nº 168, 2003, pp. 647-665. 
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 Mario Damill, Roberto Frenkel y Martín Rapetti, "La deuda argentina: historia, 


default y reestructuración", Desarrollo Económico, vol. 45, nº 178, 2005, pp. 


187- 233. 


 Daniel, Mazzei, “‘Y no hay sangre en la Argentina’. El presidente Alfonsín y la 


Semana Santa de 1987. En: PolHis, Año 12 - número 23, enero-junio de 


2019, pp. 128-161. 


 Lila, Pastoriza, “Hablar de memorias en Argentina”. En: Ricard Vinyes (ed.): 


El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente al trauma de la 


historia, Buenos Aires, Del Nuevo Extremo, 2009. 


 Mario Rapoport, Historia económica, política y social de la Argentina (1880-


2003), Buenos Aires, Emecé, 2013, cap. 8. 


 


Bibliografía de consulta: 


 Marcos Novaro, Historia de la Argentina. 1955-2010, Buenos Aires, Siglo XXI, 


2010. 


 Mariano Ben Plotkin (coord.), La búsqueda de la democracia, 1960-2000, 


Madrid, Fundación Mapfre/ Taurus, 2012. 


 Martín Shorr, Industria y nación. Poder económico, liberalismo y alternativas 


de reindustrialización en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Edhasa, 


2004. 


 Noemí Brenta, Historia de la deuda externa argentina, de Martínez de Hoz a 


Macri, Buenos Aires, Editorial Capital Intelectual, 2019. 


 


  


 


DERECHO CONSTITUCIONAL 


Profesor titular: Prof. Dr. Andrés Rossetti 


 


I. El Derecho Constitucional 


Noción y objeto del Derecho Constitucional. El concepto de Constitución. La 


organización constitucional argentina. Las fuentes de la Constitución nacional. 


La Constitución en la estructura jerárquica de normas. 


LaConstitucióncomocontratosocial.Laaplicacióndelateoríacontractualista. Una 


teoría de la justicia en Rawls. Fines del contrato social. ¿Por qué establecer un 


control de constitucionalidad? La Supremacía y control de constitucionalidad. 


Distintos sistemas. El control judicial como modelo asegurador. La interpretación 


constitucional y el control judicial. El Poder constituyente en la Constitución 


Argentina (art.30CN). Lareformade1994, sus perfiles fundamentales. 
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II. La Interpretación Constitucional 


Teorías y métodos de interpretación constitucional. La Corte Suprema como 


intérprete final de la Constitución. El concepto del precedente en la interpretación 


constitucional. La estructura del precedente constitucional. La importancia del 


Derecho Comparado. 


La Constitución y los Tratados Internacionales. 


La conclusión de los tratados internacionales (art.27,31,99, inc.11;75, inc.22CN). 


El treaty making power. El acto complejo federal. 


Las declaraciones Internacionales. Los Tratados de Derechos Humanos. Su 


jerarquía constitucional. Los Tratados de Integración. Los Acuerdos Ejecutivos y 


de forma simplificada. 


El valor de las decisiones de los órganos supranacionales frente a la Corte 


Suprema de Justicia de la Nación. Evolución jurisprudencial. 


 


III. Los derechos en la Constitución. 


El derecho a la intimidad. Las acciones privadas (art. 19 CN). Los límites del 


contrato social.  Las acciones privadas y la intimidad. El derecho a la intimidad y 


la economía. Las bases constitucionales del Teorema de Coase. El control 


informado sobre el propio cuerpo. 


La libertad de expresión. El libre debate de ideas. Los límites a la libertad de 


expresión. Las personalidades públicas, el requisito de la real malicia. El discurso 


político y el comercial. 


El principio de igualdad ante la ley. Dimensiones de la igualdad; la no 


discriminación. El concepto constitucional de idoneidad (at. 16 CN). La no 


discriminación y los cupos. 


El principio de legalidad y el debido proceso (art. 18 CN). La inviolabilidad del 


domicilio. El derecho a no incriminarse. 


El derecho de propiedad. El contenido y los límites de la propiedad (art. 17 CN). 


La doctrina de la emergencia y el control judicial de la emergencia económica. 


Los derechos sociales. El derecho al medio ambiente sano; los derechos de los 


consumidores y usuarios y su protección constitucional (art.14,14bis,41y 42CN). 


Los derechos políticos. La igualdad de oportunidades y las acciones positivas 


(art. 37 CN). El sufragio y los partidos políticos (art. 38 CN). La representación 


política (art. 22 CN) y las formas de democracia participativa (art. 39 CN). 


 


IV. La estructura del Gobierno 


La doctrina de la separación de los poderes.  
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Los pesos y contrapesos.  


Presidencialismo y Parlamentarismo. 


El régimen político en la Argentina.  


Las autoridades de la Nación. 


El Poder Legislativo. Atribuciones. El proceso de formación de las leyes. La 


delegación legislativa. 


El Poder Ejecutivo. La Jefatura de Estado. El manejo de las relaciones exteriores. 


Funciones y competencias. La potestad reglamentaria del Presidente. Los 


decretos de necesidad y urgencia. La delegación legislativa en el Poder 


Ejecutivo. El Jefe de Gabinete de Ministros, atribuciones (art. 100 CN). 


El Poder Judicial. El control de constitucionalidad y el argumento contra 


mayoritario. 


Las cuestiones políticas no justiciables y activismo judicial. La función 


institucional de la Corte. Los principios de independencia judicial, de 


imparcialidad y del juez natural (art. 18 CN). 


El Consejo de la Magistratura. La administración del Poder Judicial. Composición 


y funciones (art. 114 CN). El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (art. 115 


CN). El juicio político y las causales de remoción. El Ministerio Público, 


naturaleza y funciones (art. 120 CN). 


 


V. Los procesos constitucionales 


 


La jurisdicción constitucional. La competencia originaria de la Corte Suprema de 


Justicia de la Nación (art. 116 y 117 CN). La competencia apelada de la Corte 


Suprema de Justicia. El Recurso extraordinario federal (art. 14, ley 48). 


Requisitos comunes y propios.  


La cuestión federal. 


El habeas corpus. 


El amparo, su evolución jurisprudencial y legal. El amparo colectivo. 


Las acciones de clase. Los tipos de acciones de clase. 


La organización de una acción de clase. Las normas sobre acciones de clase. 


El habeas data (art. 43CN). 


 


VI. El Estado Federal. 


La autonomía de las provincias argentinas y el régimen municipal (art. 5° CN). 
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El reparto de competencias entre la Nación y las Provincias, facultades 


reservadas, delegadas y concurrentes(art.121,124,125y126CN). 


Las facultades del Congreso Federal: La cláusula de los códigos; la cláusula 


comercial y la cláusula del Progreso y del desarrollo humano (art. 75, inc. 12, 13, 


18 y 19 CN). Los establecimientos de utilidad nacional (art.75, inc.30). El Poder 


de policía. El dominio de los recursos naturales(art.124 infine CN). 


El sistema fiscal federal y las potestades tributarias. La coparticipación federal 


(art.75, inc.2° CN). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su status 


constitucional(art.129). 


 


Bibliografía Obligatoria: 


 La Constitución de la Nación Argentina. 


 Gregorio Badeni, “Derecho Constitucional”. Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 


2005. Tomo I, capítulos I y II, págs. 1/239. 


 Germán  José Bidart Campos, “Manual de la Constitución Reformada”; tres 


tomos. Ediar, Buenos Aires,1997. 


 Juan Vicente Sola, “Manualde Derecho Constitucional. Ed. La Ley, Buenos 


Aires, 2010. [en: http://www.profesorjimenez.com.ar/web/wp‐
content/uploads/2015/04/Manual Derecho Constitucional.pdf] Oeste: 


 Juan Vicente Sola, “Derecho Constitucional”. Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 


2006. 


 Juan Vicente Sola, “El manejo de la relación exterior, la Constitución y Política 


Exterior”. Ed. Universidad de Belgrano. Buenos Aires,1998. 


 Juan Vicente Sola, “Tratado de Derecho Constitucional”, La Ley. Buenos 


Aires, 2009. “Los derechos de los pueblos originarios argentino”. Tomo II, 


capítulo LIX, pág. 295 /306. 


 Carlos María Bidegain, “Curso de Derecho Constitucional”, Abeledo ‐Perrot. 


Buenos Aires, 2001 TomoV, cap.III. Las Declaraciones Internacionales: 


Nro.979 a 997 inclusive, pág.27/51. 


 RicardoHaro,"Perfilesfundamentalesdelareformaconstitucionalargentinade19


94". Universidad Nacional de Córdoba. 


 Alejandra Rodríguez Galán. “Reflexiones en torno al sistema presidencialista 


argentino, a 20 años de la reforma constitucional de 1994”. El Derecho, 


miércoles 19 de noviembre de 2014. 


 Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. 


http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.


aspx 


 


Bibliografía recomendada: 


 Joaquín V. González. “Manual de Derecho Constitucional”. Ed. Estrada. 


Buenos Aires, 1959. 



http://www.profesorjimenez.com.ar/web/wp‐content/uploads/2015/04/Manual

http://www.profesorjimenez.com.ar/web/wp‐content/uploads/2015/04/Manual
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 María Angélica Gelli “Constitución Argentina Comentada y Concordada”. La 


Ley Buenos Aires,1994. 


 Alberto R. Dalla Vía, “Manual de Derecho Constitucional”, Ed. Lexis Nexis, 


Buenos Aires, 2004. 


 Horacio Rosatti, “Tratado de Derecho Constitucional”, Rubinzal‐Culzoni Ed. 


Buenos Aires, 2011. 


 


Bibliografía extranjera recomendada: 


 El Federalista. 


 Giovanni Sartori “La Democracia en 30 lecciones”. Taurus, 2009. 


 Manuel Aragón Reyes, “Constitución y control del poder “Introducción a una 


teoría constitucional del control”. Universidad Externado de Colombia, 


Bogotá, 1999. 


 


FALLOS 


Control de Constitucionalidad 


 Marburyvs. Madison.(5U.S.1371870) 


 Sojo (Fallos: 32: 120,22 de septiembre de 1887). 


 Municipalidad c. Elortondo (Fallos33:162) 


Interpretación Constitucional 


 Mc Culloch vs. Maryland de 1819. (17 US 319). 


 U.S. vs. Carolene Products” (304 U.S. 144, 1938), nota al pie n° 4. 


Reforma Constitucional 


 Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacional. (Fallos:322:1616). 


 Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional” (28/3/2017) 


Tratados Internacionales 


 Miguel Angel Ekmekdjianv. Gerardo Sofovich y otros. 


 Fibraca S.C.A. (1993) 


 Cafés La Virginia. Fallos 317:1282 (1994). 


 Martín y Cia (CSJN, 6 de noviembre de1963) 


 Giroldi (CSJN,7 de abril de 1995) 


 Mazzeo (CSJN,13deJuliode2007) 


 Videla, (CSJN, 31 de agosto de 2010) 


 Rodríguez Pereyra (CSJN, 27 de noviembre de 2012) 


 Carranza Latrubesse (CSJN, 6 de agosto de 2013) 


 CSJ 368/1998 (34‐M) /CS1 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 


s/ informe sentencia dictada en el caso 'Fontevecchia y D'Amico vs. 


Argentina', sentencia del 14 de febrero de 2017. 
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 Corte IDH: Almonacid (26/9/2006), Trabajadores cesados del Congreso 


(24/11/2006), Gelman (24/02/2011) 


La cláusula comercial 


 Gibbons vs. Ogden. (22 U.S. 1 (1824)) 


 Transporte Interprovincial Rosarina S.A.  c/ Buenos Aires, Província de s/ 


sumario.  (25deSeptiembrede2001) 


 Ferrocarril Central Argentino C/ Pcia. de Santa Fe (CSJN, julio 3 de 1887) 


 Molinos Rio De La Plata C/ Pcia. de Buenos Aires (CSJN, 10/02/2009) 


 Camuzzi Gas Del Sur C/ Pcia. de Rio Negro (CSJN,7 de octubre de 2008) 


El Federalismo de concertación 


 AGUEERA 


La Constitución y los impuestos 


 Kupchik, Luisa Spak de y Kupchik, Alberto Mario c/ B.C.R.A. y Estado 


Nacional (M.E.) s/ varios. Fallos: 321:366 


Cuestiones Políticas 


 Cullen c/ Llerena. Fallos: 53:420 


 Zavalía, c/ Provincia de Santiago del Estero. (CSJN, 21 sept. 2004) 


Amparo. Amparo Colectivo y Acción de Clase 


 Siri (CSJN,1957) 


 Kot (CSJN,1958) 


 Outon (CSJN, 29 de marzo de 1967) 


 Halabi (CSJN 24 feb. 2009) 


Igualdad 


 Julieta Lanteri De Renshaw, (Fallos 154:283, 1929) 


 Hooft Pedro C/ Pcia. de Buenos Aires (Fallos 327:5118, 16/11/2004) 


 Gottschau Patricia, CSJN 8/8/2006 


 Ramona Rodríguez (CSJN, 29 de abril de 2008) 


 Repetto Inés María c/ Prov. de Bs. As. (CSJN, 8 de noviembre de 1988) 


 Calvo y Pessini Rocío c/ Córdoba, Província de s/ amparo. (CSJN, 24 de 


febrero de 1998) 


Libertad De Expresión 


 Ramos c/ Batalla (CSJN, 21 de octubre de 1970) 


 Ponzetti de Balbín (Fallos 306:1892) 


 Campillay (Fallos 308:789) 


 Vago (Fallos 314:1517) 


 New York Times Co. v. Sullivan 


 Patitó (Fallos 331:1530) 
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 Corte IDH: Kimel (2/5/2008) 


Partidos políticos 


 Ríos, Antonio Jesús s/oficialización candidatura Diputado Nacional‐ Distrito 


Corrientes (Fallos 310:819). 


Derecho De Propiedad 


 Bourdieu (Fallos 145:307, 1925). 


 Lucas (505 U.S. 1003, 1992). 


La Doctrina De La Emergencia 


 Ercolano c. Lantieri de Renshaw (Fallos: 136:161). 


 Avico Oscar Agustín c/ de la Pesa, Saúl G. (Fallos: 174:21). 


 Galli (Fallos: 328:690). 


 Massa (Fallos: 329:5913). 


DNU y Decretos Delegados 


 Peralta Arcenio (CSJN, 27/12/1990) 


 Video Club Dreams, (CSJN, 6 de junio de 1995) 


  Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional ‐ Administración Nacional 


de Aduanas / acción de amparo” (19/8/1999) 


 Zofracor (20/09/02 ‐ Fallos: 322:3122) 


 A.M Delfino y Cía. s/ apelando de una multa interpuesta por la Prefectura 


Marítima, por infracción al art. 117 del reglamento del Puerto de la Capital” 


(CSJN, 20 de junio de 1927) 


 MOUVIEL, RAUL OSCAR Y OTROS S/ DESORDENES, ART. 1° INC. C)) ‐ 


ESCANDALO, ART. 1° INC. A)" ‐ CSJN ‐ 17/05/1957 


 Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otros/ acción de amparo. (CSJN, 


2 de diciembre de 1993) 


 Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ EN ‐ PEN ‐ ley 25.414 ‐
dto. 1204/01 s/ amparo, (CSJN, 4 de noviembre de 2008) 


 Camaronera Patagónica c/ Minist de Economía (CSJN 15 de abril de 2014). 


Poder Judicial 


 Rizzo (CSJN, 18 de junio de 2013) 


 Nicosia,AlbertoOscars/recursodequeja. (CSJN,9dediciembrede1993) 


 Brusa, Víctor Hermes (Fallos: 326:4816) 


Precedentes norteamericanos 


 Regents of University of California C/ Bakke 


 Gibbons vs. Ogden 


 Mc. Culloch vs. Maryland 


 Brown vs. Board of Education (347 U.S. 483). 
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 Dichos fallos están disponibles en distintos sitios web, como por ejemplo el 


de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: 


https://sj.csjn.gov.ar/sj/ 


 También los fallos pueden ser consultados en formato papel en la Facultad 


de Derecho de la UNC. 


 http://www.derecho.uba.ar/biblioteca/secciones_servicio‐informacion‐


juridica‐sij.php 


 


 


 


PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y DE COMERCIO INTERNACIONAL 


Profesor Titular: Abg. Emma Mini 


 


 


Introducción 


Fundamentos de la economía. La escasez, el costo de oportunidad y la 


eficiencia. El mercado, el estado y las economías mixtas. Las representaciones 


gráficas en el análisis económico. 


 


Bibliografía Obligatoria: 


 Mankiw, N. G. (2002). Principios de Economía (Segunda edición). Madrid: 


McGraw Hill. Capítulos 1 y 2. 


 Krugman, P., Wells R. y Olney M. (2011). Introducción a la economía, 


Editorial Reverté. Capítulos 1, 2 y apéndice. 


 Samuelson P, Nordhaus W. (2010). Economía con aplicaciones a 


Latinoamérica. McGraw-Hill, Mexico, D.F. Capítulos 1, 2 y apéndice. 


 Stiglitz, J. (1988). La economía del sector público, Antoni Bosch Editor. 


Capítulo 1. 


 Leijonhufvud, A. & Wolfson, L. (1996). Bodo y el Sr. Baudot. Desarrollo 


Económico, 515-528. 


 


Microeconomía 


Sección 1 


Demanda, oferta y precios. Demanda individual y comportamiento del 


consumidor. Demanda del mercado. La oferta y los costos. Determinación de 


precios y cantidades en mercados de competencia. La noción de equilibrio. 


Elasticidades de demanda y oferta. Controles de precios e incidencia de los 


impuestos indirectos. 
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Bibliografía Obligatoria: 


 Mankiw, N. G. (2002). Principios de Economía (Segunda edición). Madrid: 


McGraw Hill. Capítulos 4-6. 


 Krugman, P., Wells R. y Olney M. (2011). Introducción a la economía, 


Editorial Reverté. Capítulos 3-5. 


 Samuelson P, Nordhaus W. (2010). Economía con aplicaciones a 


Latinoamérica. McGraw-Hill, Mexico, D.F. Capítulos 3-5. 


 


Sección 2 


Teoría de la producción. Oferta y funciones de costos. Costos fijos, variables, 


totales; medios y marginales. Función de producción. Producto marginal, medio 


y total. Rendimientos a escala. 


 


Bibliografía Obligatoria: 


 Mankiw, N. G. (2002). Principios de Economía (Segunda edición). Madrid: 


McGraw Hill. Capítulo 13. 


 Samuelson P, Nordhaus W. (2010). Economía con aplicaciones a 


Latinoamérica. McGraw-Hill, Mexico, D.F. Capítulos 6 y 7. 


 


Sección 3 


Equilibrio en mercados con agentes tomadores de precios. La igualación del 


precio con el costo marginal y el bienestar. El monopolio. Monopolio "natural", 


regulación y optimalidad. Monopolio con discriminación de precios. Competencia 


monopolística. Carteles. Elementos básicos de teoría juegos. Externalidades. 


Bienes públicos. 


 


Bibliografía Obligatoria: 


 Mankiw, N. G. (2002). Principios de Economía (Segunda edición). Madrid: 


McGraw Hill. Capítulos 15-17. 


 Krugman, P., Wells R. y Olney M. (2011). Introducción a la economía, 


Editorial Reverté. Capítulos 9 y 10. 


 Samuelson P, Nordhaus W. (2010). Economía con aplicaciones a 


Latinoamérica. McGraw-Hill, Mexico, D.F. Capítulos 8-10. 


 


Macroeconomía 


Sección 1 
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Agregados económicos. Contabilidad Nacional. La producción y los pagos a los 


factores de producción. El gasto y los componentes de la demanda. Identidades 


importantes. La medición del producto bruto interno. La inflación y los índices de 


precios. El desempleo. Los tipos de interés y los tipos de interés reales. Los tipos 


de cambio. 


 


Bibliografía Obligatoria: 


 Dornbusch, R.; Fischer, S. y Startz, R. (2004): Macroeconomía (9na Ed.), 


McGraw Hill. Capítulos 1 y 2. 


 Krugman, P., Wells R. y Olney M. (2011). Introducción a la economía, 


Editorial Reverté. Capítulos 11, 12 y 14. 


 Samuelson P, Nordhaus W. (2010). Economía con aplicaciones a 


Latinoamérica. McGraw-Hill, Mexico, D.F. Capítulo 21. 


 


Sección 2 


La renta y el gasto. La demanda agregada y la producción de equilibrio. La 


función de consumo. El multiplicador. El Estado y el presupuesto. El dinero, el 


tipo de interés y la renta. El equilibrio de los mercados de bienes y de activos. La 


política monetaria y la política fiscal. El gasto en inversión. La demanda de 


Dinero. El Banco Central, el dinero y el crédito. Los mercados financieros y los 


precios de los activos. 


 


Bibliografía Obligatoria: 


 Dornbusch, R.; Fischer, S. y Startz, R. (2004): Macroeconomía (9na Ed.), 


McGraw Hill. Capítulos 9 - 11, 14 - 17. 


 Krugman, P., Wells R. y Olney M. (2011). Introducción a la economía, 


Editorial Reverté. Capítulos 15 - 18. 


 Samuelson P, Nordhaus W. (2010). Economía con aplicaciones a 


Latinoamérica. McGraw-Hill, Mexico, D.F. Capítulo 20-23 y 29. 


 


Crecimiento y Desarrollo Económico 


Sección 1 


Conceptos de pobreza, medidas. Datos Empíricos, pobreza Rural y Urbana, 


Activos y nutrición. Desigualdad económica. Renta y Crecimiento. Distribución. 


Desarrollo Humano. Características demográficas y comercio internacional. 


Evolución del debate latinoamericano sobre desarrollo y subdesarrollo 


 


Bibliografía Obligatoria: 







49 
 


 Ray, D. (1998). Economía del Desarrollo. Barcelona: Antoni Bosch Editor. 


Capítulos 2, 6 y 8. 


 Nahón, Cecilia; Corina Rodríguez Enríquez; y Martín Schorr (2006): “El 


pensamiento latinoamericano en el campo del desarrollo del subdesarrollo: 


trayectoria, rupturas y continuidades”, en CLACSO: Crítica y teoría en el 


pensamiento social latinoamericano. 


 


Sección 2 


Crecimiento económico. Convergencia. Capital, trabajo y tecnología. Relación 


entre tasa de ahorro, acumulación de capital y nivel de producción. Estado 


estacionario. Regla de oro del capital. Capital humano. Progreso tecnológico. 


Determinantes del progreso tecnológico: R&D y apropiación de beneficios del 


R&D. Cantidad de trabajo efectivo. Factores del avance tecnológico: 


instituciones, educación y políticas públicas. 


 


Bibliografía Obligatoria: 


 Dornbusch, R.; Fischer, S. y Startz, R. (2004): Macroeconomía (9na Ed.), 


McGraw Hill. Capítulo 3. 


 Blanchard, O. y Pérez Enrri D. (2000): Macroeconomía: Aplicaciones para 


América Latina (Primera Edición), Pearson. Capítulos 22-24. 


 


Economía Internacional 


Balanza de Pagos. Las relaciones internacionales. La balanza de pagos y los 


tipos de cambio. El tipo de cambio a largo plazo. El comercio de bienes, el 


equilibrio del mercado y la balanza comercial. La movilidad del capital. El modelo 


Mundell -- Fleming: la movilidad perfecta de capital en un sistema de tipo de 


cambio fijo. La movilidad perfecta de capital y los tipos de cambio flexibles. 


Déficits comerciales. Desequilibrios globales. Regímenes monetarios 


internacionales. Teorías de Comercio. Ventajas Comparativas Clásicas, Modelo 


Heckscher-Ohlin-Samuelson, Nuevas Teorías del Comercio Internacional. 


Ventajas Comparativas Dinámicas. El Fondo Monetario Internacional, 


conformación y rol histórico. Las distintas perspectivas sobre los efectos del libre 


comercio. El debate sobre los riesgos y beneficios de la inversión extranjera 


directa y su regulación. 


 


Bibliografía Obligatoria: 


 Dornbusch, R.; Fischer, S. y Startz, R. (2004): Macroeconomía (9na Ed.), 


Capítulo 12. 
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 Samuelson P, Nordhaus W. (2010). Economía con aplicaciones a 


Latinoamérica. McGraw-Hill, Mexico, D.F. Capítulo 18. 


 McKinnon, R. (1993), The Rules of the Game: International Money in 


Historical Perspective, Journal of Economic Perspectives, Vol. 31, issue 1. 


 Chang, H. J. (2009): ¿Qué fue del buen samaritano?, Naciones ricas, políticas 


pobres, AEDA- Universidad Nacional de Quilmes, Bernal. Caps. 3 y 4 


 Lugones, G.; Bianco, C. y Peirano, F. (2012): Teoría del Comercio 


Internacional. Ediciones del CCC Centro Cultural de la Cooperación Floreal 


Gorini, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Universidad Nacional de Quilmes, 


Bernal.Introducción, Caps. 1, 2, 3 (pp. 83-93) 


 Krugman y Obsfeldt (2006). Economía Internacional Teoría y Política (7ma 


edición), Pearson Educación. Capítulos 2 - 7. 


 French Davis, R. (1990), Ventajas comparativas dinámicas: un planteamiento 


neoestructuralista, Cuadernos de la CEPAL Nro. 63. 


 Eichengreen, B., & Woods, N. (2016). The IMF's Unmet Challenges. Journal 


of Economic Perspectives, 30(1), 29-52. 


 Boughton, M. J. M. (2004). The IMF and the force of history: ten events and 


ten ideas that have shaped the institution (No. 4-75). International Monetary 


Fund. 


 


Material Ampliatorio 


 


Microeconomía: 


 Mansfield, E, (1987) Microeconomía, Teoría y Aplicaciones. (traducción de 


Microeconomics, Theory and Applications). 


 Schiller, B.R. (1997) The Micro Economy Today. Irwin-Mc Grow Hill. 


 Parkin, M. , (1995) Microeconomía, Addison-Wesley. 


Macroeconomía: 


 Barro R. (1997). Macroeconomics, 5th Edition, MIT Press. 


 Blanchard, O. y Pérez Enrri D. (2000): Macroeconomía: Aplicaciones para 


América Latina (Primera Edición),Pearson. 


Desarrollo y Crecimiento Económico: 


 Easterly W. (2001): En busca del crecimiento: andanzas y tribulaciones de 


los economistas del desarrollo. Antoni Bosch, Barcelona. 


 Barro, R. y X. Sala-i-Martin (1995) Economic Growth, McGraw Hill, New York. 


Economía Internacional: 


 Sachs, J. y Larrain, F. (1994). Macroeconomics in the Global Economy, 


Prentice Hall Inc., London. 


 Appleyard D.R. y Field A.J. (1995). Economía Internacional, Ed. Irwin. 
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 FichasFichas técnicas del FMI: https://www.imf.org/es/about/factsheets 


 


 


 


HISTORIA DE LAS RELACIONES POLITICAS 


Y ECONÓMICAS INTERNACIONALES 


Profesora Titular: Dra. Alejandra Sticca 


 


 


UNIDAD 1 


LAS REVOLUCIONES MODERNAS. La crisis del antiguo régimen en Francia. 


Raíces intelectuales, sociales, económicas y políticas de la Revolución 


Francesa. El proceso revolucionario (1789-1799): fases, actores y tendencias 


ideológicas. Consecuencias de la revolución en Francia. Las guerras 


revolucionarias y el sistema internacional. El Congreso de Viena y el Concierto 


Europeo. La restauración monárquica y el ciclo revolucionario de1 820-1848. 


Liberalismo, socialismo, nacionalismo. La Revolución Industrial en Inglaterra. La 


manufactura    textil. Factores domésticos e internacionales favorables. Impacto 


económico, social e intelectual de la industrialización. El ferrocarril. La segunda 


revolución industrial. Capitalismo y expansión colonial. 


Bibliografía obligatoria 


 BERGERON, L., FURET, F. y KOSELLECK, R. La época de las revoluciones 


europeas,1780 -1848. 


 Madrid, Siglo XXI, 1979, cap. 2, 3, 5,7 y 9. 


 BLANNING, T. C. W. (coord.). El siglo XIX: Europa 1789-1914. Barcelona, 


Crítica,2002, Introducción, cap. 1, 2, 3,6. 


 HOBSBAWM, Eric J. Industria e império. Barcelona, Crítica,1998, cap. 2,3, 4, 


6, 7,9. 


 SKOCPOL, Theda. Los estados y las revoluciones sociales. México, FCE, 


1984, cap. II, pp.85-115, cap. III, pp.184-208, cap. IV y Vpp.257-323. 


 


Bibliografía complementaria 


 BAILY, Christopher A. El nacimiento delmundomoderno,1780-1914.Madrid, 


Siglo XXI, 2010. COOK, C. y STEVENSON, J. Guía de historia 


contemporánea de Europa. Madrid, Alianza, varias ediciones. HOBSBAWM, 


Eric J. Laera del imperio (1875-1914). Barcelona, Crítica,1990. 


 HOBSBAWM, Eric J. Laera del capital (1848-1875). Barcelona, Crítica, 1998. 


LANDES, David y otros. La Revolución Industrial. Barcelona, Crítica, 1988. 
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OSTERHAMMEL, Jürgen. La transformación del mundo. Barcelona, Crítica, 


2015. 


 OZOUF, M. y FURET, F.(coord.). Diccionario de la Revolución Francesa. 


Madrid, Alianza, 2002. Entradas: antiguo régimen, democracia, derechos del 


hombre, Estados Generales, Ilustración, sistema feudal, jacobinismo, nación, 


república, revolución, soberanía terror. 


 RENOUVIN, Pierre. Historia de las relaciones internacionales, siglos XIX – 


XX. Madrid, Akal, 1982. 


 


UNIDAD 2 


 


LOS NACIONALISMOS. La cuestión del as nacionalidades en la primera mitad 


del siglo XIX. La influencia dela Revolución Francesa y el romanticismo alemán. 


La nación como comunidad política y como comunidad de cultura. Las 


unificaciones de Italia y Alemania. La nacionalización de las masas y la 


“invención de tradiciones”. La transformación del nacionalismo. Racismo e 


imperialismo. Las relaciones internacionales 1870 - 1914. Bismarck, el Imperio 


Alemán y el sistema de alianzas europeo. La cuestión balcánica. Las rivalidades 


coloniales. La Primera Guerra Mundial. Causas inmediatas y objetivos. La 


intervención de los Estados Unidos. La derrota de los Imperios Centrales. 


Bibliografía obligatoria 


 BAYLY, Christopher A. El nacimiento del mundo moderno, 1780-


1914.Madrid, Siglo XXI, 2010, cap. 13. BLANNING .El siglo XIX, cap. 5. 


 CLARK, Christopher. Los sonámbulos. Cómo Europafuealaguerraen1914. 


Barcelona, Galaxia 


 Gutenberg, 2015, cap.4y Conclusión. 


 HOBSBAWM y RANGER, T.(coord.). La invención de la tradición. Barcelona, 


Crítica,2002, Introducción ycap.7. 


 JACKSON, Julián (coord.). Europa1900-1945.Barcelona, Crítica, 2003, 


Introducción y cap.1 (Stevenson). MOSSE, George. La nacionalización de las 


masas. Buenos Aires, Siglo XXI,2007, cap.1. 


 STONE, Norman. Breve historia del a Primera Guerra Mundial. Barcelona, 


Ariel, 2013. 


Bibliografía complementaria 


 COOK y STEVENSON. Guía de historia contemporánea de Europa. 


 HOBSBAWM. Naciones y nacionalismo desde1780.Barcelona, Crítica, 1992. 


 HOWARD, M. y LOUIS, R. W. (coord.). Historia Oxford del siglo XX. 


Barcelona, Planeta, 1998. MAC MILLAN, Margaret.1914. Madrid, 


Turner,2013. 


 MOMMSEN, Wolfgang. La era del imperialismo: Europa 1885-1918. Madrid, 


Siglo XXI,1973. RENOUVIN. Historia de las relaciones internacionales. 
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UNIDAD3 


LAPAZ PRECARIA. La disolución de los imperios multinacionales y el nuevo 


mapa europeo. Los tratados de paz. Versalles, las reparaciones y la “cuestión 


alemana”. El sistema internacional en la década de 1920.La Sociedad de 


Naciones. Problemas estructurales de la economía de posguerra. De la inflación 


a la depresión. La Revolución Rusa. De febrero a octubre de 1917. L aguerra 


civil y el triunfo del bolchevismo. De la Nueva Política Económica al “socialismo 


en un solo país”. La dictadura de Stalin. Los fascismos. Ideología y bases 


sociales de la derecha revolucionaria en Italia y Alemania. El camino al poder. 


La crisis económica, las élites y la revolución “legal”. Política y sociedad bajo la 


dictadura nacional socialista. La Segunda República española. Guerra Civil y 


régimen franquista. Fabricación de consenso y represión. La Segunda Guerra 


Mundial. La Europa de Hitler. Explotación y exterminio. La coalición aliada y la 


derrota de las potencias del Eje. 


Bibliografía obligatoria 


 ALDCROFT, Derek. Historia dela economíaeuropea,1914-1980. Barcelona, 


Crítica, 1990, cap.1 a 3. CARR, Raymond(coord.), Estudios sobre la 


República y la Guerra Civil española. Barcelona, Ariel,1973, Primera parte, 


pp.18-30, Segunda parte, pp.145-162. 


 DERIQUER, Borja. La dictadura de Franco, Barcelona, Crítica/Marcial Pons, 


2010, cap.1. FITZPATRICK, Sheila. La revolución rusa. Buenos Aires, 


SigloXXI,2005. 


 KERSHAW, Ian. Decisiones trascendentales. Barcelona, Península, 2007, 


Epílogo. LEWIN, Moshe. El siglo soviético. Barcelona, Crítica, 2006, cap.4 


al10. MACMILLAN, Margaret. París 1919. Barcelona, Tusquets, 2011, 


cap.30y Conclusión. OVERY, Richard. Dictadores. Barcelona, 


Tusquets,2006, Conclusión. 


 PAXTON, Robert. Anatomía del fascismo.  Barcelona, Península, 2006, 


cap.3,4y5. 


Bibliografía complementaria 


 CARR, Edward H. La revolución rusa de Lenina Stalin. Madrid, Alianza, 1995. 


COOK y STEVENSON. Guía de historia contemporánea de Europa. 


HOWARD y LOUIS. Historia Oxford del siglo XX. 


 ROBERTS, Andrew. La tormenta de la guerra. Madrid, Siglo XXI,2012. 


 STONE, Norman. Breve historia de la Segunda Guerra Mundial. Barcelona, 


Ariel, 2013. 


  


UNIDAD 4 


EL MUNDO BIPOLAR. Orígenes de la Guerra Fría. Las conferencias de Yalta y 


Potsdam. Desacuerdos en torno al orden de posguerra. Auto determinación 
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nacional y esferas de influencia. El problema del as reparaciones. La dimensión 


ideológica de la Guerra Fría. El reordenamiento de la economía internacional. La 


Conferencia de Bretton Woods, el Plan Marshall y la hegemonía norteamericana. 


La división de Alemania y el “telón de acero”. La alianza atlántica y el bloque 


occidental. Los comienzos de la integración europea. La sovietización de Europa 


oriental. Estalinismo y “vías nacionales” al socialismo. Nacionalismo, 


antiimperialismo y descolonización en Asia y África. La intervención de las 


superpotencias en el Tercer Mundo. La “doctrina de la contención” y la “teoría 


del dominó”. La carrera nuclear y la política de distensión (détente). 


Bibliografía obligatoria 


 FULBROOK, Mary (coord.). Europa 1945 - 1990. Barcelona, Crítica, 2002, 


cap. 6 (Larres) y 7 (Armstrong y Goldstein). 


 HOBSBAWM. Historia del siglo XX. Buenos Aires, Crítica, 1994, cap.8, 12, 


13y15. GADDIS, John L. La guerra fría. Barcelona, RBA,2008, cap. I a IV. 


 JUDT, Tony. Posguerra. Madrid, Taurus, 2006, cap. V, VI y IX. 


Bibliografía complementaria 


 COOK y STEVENSON. Guía de historia contemporánea de Europa. 


 HOWARD y LOUIS. Historia Oxford del siglo XX. 


 REYNOLDS, David. One World Divisible. Nueva York, W.W. Norton and 


Company, 2000. 


 


UNIDAD5 


DE LA PROSPERIDAD A LA CRISIS. Los “treinta gloriosos” (1945-1975). La 


transformación del capitalismo en la segunda posguerra. El “milagro alemán”. 


Las políticas keynesianas y el Estado de Bienestar. El “baby boom”. El ascenso 


de la juventud. Los años 60. Los movimientos contestatarios y la rebelión 


estudiantil. El shock petrolero y la crisis de los 70 en Occidente. El neoliberalismo 


y la revolución conservadora de los 80. Thatcher y Reagan. El modelo de 


planificación centralizada y el estancamiento de las economías socialistas. Las 


reformas de Gorbachov. El colapso del comunismo en Europa. Las revoluciones 


de 1989, la reunificación alemana y el fin dela Guerra Fría. 


Bibliografía obligatoria 


 BLACKBURN, Robin (coord.). Después de la caída. Barcelona, Crítica, 1993, 


cap.5 y 6 (Fred Halliday y Edward Thompson). 


 FULBROOK.Europa1945-1990, cap.2 (Sassoon) y 4 (Eichengreen). 


GADDIS. La guerra fría, cap. V a VII. 


 GARTONASH, Timothy. Los frutos de la adversidad. Barcelona, Planeta, 


1992, pp. 422 – 444 (“El año de la verdad”). 


 HOBSBAWM. Historia del siglo XX, cap. 9, 10, 11, 14 y16. JUDT. Posguerra, 


cap. VIII, X, XIV y XIX. 
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Bibliografía complementaria 


 BRENNER, Robert. The Economics of Global Turbulence. Londres, 


Verso,2008. 


 GILLINGHAM, John. European Integration. Nueva York, Cambridge 


University Press,2003. LARRES, K. y PANAYI, P.(coord.). The Federal 


Republic of Germany since 1949. Nueva York, Longman,1996. LEWIN, 


Moshe. El siglo soviético. Barcelona, Crítica. 


 MAIER, Charles. Dissolution. Princeton, Princeton UniversityPress,1997. 


REYNOLDS. One World Divisible. 


 


 


 


 


ANEXO Nº 3 


 


REGLAMENTO DE CURSADO 


(MODALIDAD A DISTANCIA) 


 


 


El cursado y aprobación de las distintas materias y seminarios se regirá por las 


siguientes normas: 


 


Art. 1º. Adquisición de la calidad de alumno regular. 


Luego de su inscripción, el inscripto adquiere la calidad de alumno regular 


reuniendo los siguientes requisitos: 


1.1. Participar con regularidad en el aula virtual durante el cursado de las 


asignaturas. En cuanto a la asistencia correspondiente a seminarios, talleres o 


ciclos de conferencias, se determinarán en cada caso. 


 


1.2. Cumplir con el ochenta por ciento (80%) de los trabajos prácticos o 


actividades específicas dispuestas por el docente a cargo de cada asignatura o 


seminario. 


 


1.3. Mantener al día los aranceles que establezca la Secretaría de Posgrado. 
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La regularidad de cursar y aprobar cada asignatura tiene una duración de un 


año, contado desde la finalización del dictado de la materia que cursó.  


 


Art. 2º. De la aprobación de las materias o seminarios. 


El alumno regular aprueba cada una de las materias y/o seminarios, mediante: 


2.1. La participación regular en el aula durante el dictado online de las clases de 


cada una de   las materias y/o seminarios, y 


 


2.2. La aprobación del ochenta por ciento (80%) de los trabajos prácticos, 


actividades específicas o evaluaciones dispuestas por el docente a cargo de la 


materia o seminario. 


 


Art.3º. De las evaluaciones parciales. 


Durante el dictado online a través del aula virtual de la Universidad, de cada una 


de las asignaturas, se realizarán evaluaciones parciales, trabajos prácticos o 


actividades específicas dispuestas por el docente a cargo de la materia o 


seminario, para determinar los logros alcanzados por el alumno y calificar su 


actuación. 


Las modalidades de las evaluaciones, trabajos prácticos o actividades 


específicas, así como las fechas de su recepción, serán establecidas por el 


profesor a cargo de cada asignatura, con la conformidad de la Directora del 


Curso, y serán informadas a los alumnos con la debida antelación por la 


facilitadora, Pedagoga del Curso, en el aula. 


El/la alumno/a que, por una causa grave y debidamente justificada, no hubiere 


cumplimentado en la fecha establecida para la recepción de una evaluación, 


trabajos prácticos o actividades específicas, podrá hacerlo en la fecha que 


establezcan las autoridades de la carrera, previo consentimiento del profesor 


encargado de la asignatura. 


 


Art.4º. Pérdida de la calidad de alumno regular de la carrera.  


El cursante de la carrera pierde la calidad de alumno regular:  


Por la falta de participación en las clases en un porcentaje que supere al veinte 


por ciento (20%) de las mismas, salvo causa grave y debidamente justificada 


ante la Dirección de la Carrera, con conocimiento y participación de la Secretaría 


de Postgrado. 


En caso de que el alumno quedara libre; podrá reincorporarse al Curso para 


cursar las materias que tuviere pendiente, en un plazo que no exceda un año 


calendario desde que dejó de participar en las mismas o en su defecto, cuando 
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de conformidad con el plan elaborado por la Dirección del Curso y las 


autoridades de la Secretaría de Postgrado, se desarrollen las asignaturas que le 


faltaren aprobar al cursante. 


Las materias aprobadas al momento de reincorporarse podrán ser reconocidas 


cuando los programas de contenidos no hubieran sufrido modificaciones. En el 


caso en que se hayan modificado, el cursante deberá rendir las equivalencias 


correspondientes. 


 


Art.5º. Pérdida de la calidad de alumno regular en una materia y/o 


seminario. 


El cursante del Curso pierde la calidad de alumno regular, debiendo recursar la 


materia y/o seminario en los siguientes supuestos: 


5.1. Falta de participación en las actividades que cada materia/seminario designe 


que son obligatorias, ya sea a través de recursos como foros o wiki, en un 


porcentaje que supere el veinte por ciento (20%) de las mismas, salvo causa 


grave y debidamente justificada ante la Dirección de la carrera. 


5.2. No haber rendido ninguna de las evaluaciones, trabajos prácticos o 


actividades específicas de la materia y/o seminario dentro de los plazos 


establecidos a tal efecto. 


5.3. Haber sido reprobado dos (2) veces en las evaluaciones, trabajos prácticos 


o actividades específicas de la materia y/o seminario, cualquiera fuera la forma 


adoptada de evaluación. 


 


Art.6º. Requisitos para obtener el certificado de aprobación. 


Para obtener el certificado de aprobación del Curso los cursantes deberán: 


6.1. Aprobar la totalidad de las materias y seminarios obligatorios que conforman 


la Estructura de la Diplomatura Universitaria. 


6.2. Realizar y aprobar un trabajo de evaluación que verse sobre algunos de los 


temas de las materias o seminarios del Curso, dentro del plazo que se determine 


para su realización. El trabajo a realizar deberá cumplir con las pautas, requisitos 


y exigencias que establezca la Dirección del Curso y deberá ser calificada por el 


tribunal designado por la Dirección en forma conjunta con la Coordinación y el 


profesor a cargo de una de las asignaturas de la Diplomatura. Según la siguiente 


escala y conceptos: cero (0) reprobado; uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4), cinco 


(5), seis (6), insuficiente; siete (7) suficiente; ocho (8) bueno; nueve (9) 


distinguido; diez (10) sobresaliente, la denominación correspondiente en el aula 


virtual es 10=100. En los casos en que el Tribunal no califique por unanimidad, 


la aprobación debe resultar de las notas individuales por mayoría, y en ese caso, 


la nota final se establecerá por promedio redondeado, solo con el número entero, 







58 
 


el que variará en menos o más si los centésimos llegan hasta cincuenta o 


superan dicha cantidad. 


 


 


 


ANEXO Nº 4 


 


MODELO DE CERTIFICADO A OTORGAR 


(CONFORME EL ANEXO II DE LA RHCS-2021-206-E-UNC-REC) 


 


La SECRETARÍA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO de la 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA CERTIFICA que 


…………………………………………(NOMBRE DE LA PERSONA) DNI 


(NUMERODE DNI) ha cumplimentado con los requisitos para finalizar/aprobar la 


DIPLOMATURA UNIVERSITARIA en DIPLOMACIA CONTEMPORANEA 


aprobada por Resolución ……………. (RR /RHCD Nº…..) con una carga horaria 


de…......horas y/o un valor de NÚMERO RTF (si corresponde). 


El presente certificado no habilita para el ejercicio profesional 


 


 


 


 


            Firma                                                                        Firma 


(Docente coordinador)                                       (autoridad que determine la  


                                                                    Facultad/Secretaria/ Centro /Instituto) 
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