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Doctorado en Ciencias Sociales – Ciclo lectivo 2019 

Regionalismo comparado. 
 

Datos de la asignatura 
 
Tipo de asignatura Seminario específico (16 horas) 
 
Período de dictado escuela de primavera (del 30 de septiembre al 12 de octubre) 
 
Áreas temáticas Estudios internacionales 
 Gobierno y políticas públicas  
 
 

Docente(s) 
 
Daniela Vanesa Perrotta Daniela Perrotta es investigadora asistente del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), con sede en el 
Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación (IICE) de la 
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Coordinadora del Sistema Latinoamericano de Evaluación 
Universitaria (SILEU) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO). Investigadora adscripta al Centro de Estudios en Ciudadanía, 
Estado y Asuntos Políticos (CEAP). 
Su formación de grado es en Ciencia Política (UBA), Magíster en 
Ciencias Sociales con mención en Educación y Doctora en Ciencias 
Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
sede académica Argentina. Ha participado de estancias de formación de 
posgrado en Brasil, Ecuador, Chile, Alemania, Canadá y Estados Unidos. 
Su actividad docente se desarrolla en la carrera de Ciencia Política en la 
FSOC (UBA) como Jefe de Trabajos Prácticos (dedicación simple, cargo 
interino) de la asignatura electiva “Globalización, Regionalizacion e 
Integracion Regional” y forma parte del equipo de cátedra de 
“Pensamiento Latinoamericano para la Integración” en la misma 
carrera. Dicta seminarios de posgrado sobre integración regional 
comparada y sobre política científica y universitaria en: Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Universidad Nacional de Lanús 
(UNLa), FLACSO, UBA, Red de Posgrados del CLACSO, Universidad 
Andina Simon Bolivar (sede Ecuador) y Programa de Posgrado en 
Relaciones Internacionales San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP y PUC-
SP). 
En lo referido a investigación, dirige un proyecto UBACyT, forma parte 
del grupo responsable de un PICT, integra dos Grupos de Trabajo de 
CLACSO y articula una red internacional. Coordina el Observatorio de la 
Integración Regional (OIR) del CEAP e integra el Observatorio de 
Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (OPDTS) de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA.  
En el marco de sus actividades de extensión, forma parte del equipo de 
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coordinación desde el 2008 del proyecto de voluntariado universitario 
“Identidad MERCOSUR” (FSOC, UBA). Desde aquí se generó la “Red de 
desarrollos educativos del MERCOSUR (REDESUR): formando docentes, 
construyendo región” que contó con apoyo del Sector Educativo del 
MERCOSUR. 
Dirige y co-dirige becarios y tesistas de posgrado. Realiza actividades de 
evaluación y participa de comités editoriales de revistas internacionales. 
Ha publicado artículos en revistas con impacto local y regional en su 
temática, escribe colaborativamente con los integrantes de sus equipos 
de investigación y ha participado en contribuciones con colegas de 
diferentes países.  
Su línea de investigación es el estudio de experiencias de integración 
regional, regionalismo y regionalización de la universidad, la ciencia y la 
tecnología. En pos de ello, indaga políticas de internacionalización de la 
ciencia y de la educación superior; así como discute la construcción de 
conocimiento sobre integración regional en América Latina. 
Especialmente, se preocupa por la construcción de teorías de la 
integración regional y su vinculación con las disciplinas de las 
Relaciones Internacionales y la Ciencia Política. 
 
 

  
  

Fundamentación 
 
Esta lectura dirigida ofrece una perspectiva comparativa sobre el lugar y el papel del regionalismo 
en el orden global. Los estudios de caso provienen principalmente de instituciones regionales en 
Norte América, América Latina y Europa, pero cubriendo, adicionalmente, procesos de 
regionalismos africanos y asiáticos.  
El curso se basa en cuatro temas principales, a saber:  
el origen del regionalismo, especialmente en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
donde universalismo y regionalismo se esbozaron como ideas en competencia;  
las perspectivas teóricas sobre la integración regional, primero, y el regionalismo, luego; incluidas 
las perspectivas realistas, liberales y constructivistas así como la categoría de “nuevo regionalismo”;  
el estudio comparativo de las variaciones en el diseño y el desempeño de las instituciones 
regionales; 
el futuro del regionalismo en lo que se denominó como la era “post-americana”, especialmente el 
lugar que ocupa el regionalismo en pos de procesos de cambio de poder en el sistema global. 
 
 

Objetivos 
 
Que el/la estudiante obtenga herramientas conceptuales y comparativas para entender y evaluar la 
situación presente y las perspectivas futuras de la integración regional y el regionalismo a nivel 
mundial. 
Los objetivos específicos a alcanzar son: 
comprensión de las principales teorías del regionalismo 
familiarización con las funciones de instituciones regionales clave como el NAFTA, el MERCOSUR, la 
UE, la ASEAN y la Unión Africana;  
obtención de la capacidad analítica para comparar instituciones regionales; y 
desarrollo de algunos conocimientos de política sobre cómo reformar y fortalecer estas 
instituciones y su contribución a la gobernanza regional y al orden global 
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Contenidos desagregados por unidad 
 
Unidad 1. El estudio de las regiones y el desarrollo del regionalismo 
Las categorías equívocas de región, regionalismo, regionalización, integración regional. Recorrido 
por el desarrollo del regionalismo comparado: debates y desafíos actuales. La perspectiva 
propuesta: historicidad, objetivos, instituciones, políticas regionales, solapamiento, democracia, 
autonomía y desarrollo. Las olas de regionalismo a nivel mundial. La Unión Europea como poder 
normativo. 
Unidad 2. Teorías de la Integración Regional y Teorías del (Nuevo) Regionalismo 
Presentación del mapa teórico conceptual para el estudio de las regiones: los estudios europeos de 
la integración, la teoría del nuevo regionalismo y los aportes locales al estudio de lo regional. El 
campo de estudios de la integración regional en América Latina. Desarrollos recientes. Overlapping. 
Unidad 3. El regionalismo en Europa 
De la CECA a la UE. OTAN. OSCE. Desarrollo histórico, institucionalidad, principales políticas.  
Unidad 4. El regionalismo en las Américas 
NAFTA. Negociación del ALCA. TLC de Estados Unidos con países de la región. MERCOSUR. MCCA. 
Alianza del Pacífico. Desarrollo histórico, institucionalidad, principales políticas. El “problema” del 
solapamiento. 
Unidad 5. El regionalismo en Asia y África 
ASEAN. La Unión Africana. SACU. ECOWAS. Desarrollo histórico, institucionalidad, principales 
políticas. 
Unidad 6. Regionalismo comparado e inter-regionalismo 
Desafíos teóricos y prácticos del regionalismo comparado. La UE y el inter-regionalismo. La 
propuesta del regionalismo regulatorio 
 
 

Bibliografía 
 
Unidad 1. 
Bibliografía obligatoria: 
Acharya, Amitav. (2012). Comparative Regionalism: A Field Whose Time has Come? The 

International Spectator, 47(1), 3-15 
Closa, Carlos. (2015). Mainstreaming Regionalism. EUI Working Paper, (RSCAS 2015/12). 
Dabène, Olivier. (2009). The politics of regional integration in Latin America: theoretical and 

comparative explorations. New York: Palgrave Macmillan. 
De Lombaerde, Philippe, Soderbaum, Fredrik, Van Langenhove, Luk, y Baert, Francis. (2010). The 

problem of comparison in comparative regionalism. Review of International Studies, 36(03), 
731-753. 

Fawcett, Louise. (2004). Exploring Regional Domains: A Comparative History of Regionalism. 
International Affairs, 80(3), 429-446 

Fawn, Rick (2009) “Regions and Their Study: where from, what for and where to?”, Review of 
International Studies, Vol.35, pp. 5-34. 

Risse, Thomas. (2016). The Oxford Handbook of Comparative Regionalism: Oxford University Press. 
[Selección]. 

Schreuer, C. (1995). Regionalism v. Universalism. EJIL, 477, 499 
Schwarzkopf, Anke. (2016). Realpolitik or reinforcement of the EU’s normative power. A Case Study 

on the EU’s relations with the CELAC. Linköping University, Suecia. 
Vivares, Ernesto, Lombardo, Paul Torres, y Cvetich, Kristina. (2014). Enfoques y cárceles 

conceptuales en el entendimiento de los nuevos regionalismos latinoamericanos. En Adrian 
Bonilla y Isabel Álvarez (Eds.), Desafíos estratégicos del regionalismo contemporáneo: CELAC 
e Iberoamérica (pp. 21-46). San José CR: FLACSO. 
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Warleigh-Lack, Alex, y Van Langenhove, Luk. (2010). Rethinking EU Studies: The Contribution of 
Comparative Regionalism. Journal of European Integration, 32(6), 541-562. 

Bibliografía complementaria: 
Aponte García, Maribel (2014). Nuevo Regionalismo Estratégico. Los Primeros Diez Años del ALBA-

TCP, Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales.  
Aponte García, Maribel y Amézquita Puntiel, Gloria (Comps.) (2015) El ALBA-TCP. Origen y Fruto del 

Nuevo Regionalismo Latinoamericano y Caribeño, Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales.  

Arenal, C. (2014). Etnocentrismo y teoría de las Relaciones Internacionales: una visión crítica, 
Madrid: Tecnos, 214 páginas. 

Briceño Ruiz, José. (2013). “Ejes y modelos en la etapa actual de la integración económica regional 
en América Latina”, en Estudios Internacionales, Número 175, Instituto de Estudios 
Internacionales, Universidad de Chile.  

Byron, Jessica (2015) “Developmental Regionalism in Crisis? Rethinking CARICOM, Deepening 
Relations with Latin America”, en Caribbean Journal of International Relations and 
Diplomacy, 2.4. 

Dabène, Olivier. (2012). Consistency and Resilience through Cycles of Repoliticization The Rise of 
Post-Hegemonic Regionalism (pp. 41-64): Springer. 

Malamud, Andrés. (2010). Latin American Regionalism and EU Studies. Journal of European 
Integration, 32(6), 637-657 

Perrotta, Daniela. Las fuentes en el estudio de la integración regional latinoamericana. Mimeo. 
Tokatlian, Juan Gabriel (2012) “Latinoamérica y el complejo integracionista: un concepto a debate”, 

Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales, 51(204), pp. 475-492. 
Unidad 2. 
Bibliografía obligatoria 
Baldwin, R. E. (2005). Stepping stones or building blocs? Regional and multilateral integration. 

Regional Economic Integration in a Global Framework (eds. J. McKay, MO Armengol, and G. 
Pineau). 

Ferrer, Aldo. (1997). Hechos y ficciones de la globalización: Argentina y el Mercosur en el sistema 
internacional. Buenos Aires: Fondo de cultura económica. 

Hettne, Björn, y Söderbaum, Fredrik. (1998). The new regionalism approach. Politeia, 17(3), 6-21. 
Hurrell, Andrew. (1995). Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics. Review of 

International Studies, 21(4), 331-368. 
Mansfield, Edward. D., & Milner, Helen. V. (1999). “The new wave of regionalism”. International 

organization, 53(3), 589-627 
Nolte, Detlef. (2018). Costs and Benefits of Overlapping Regional Organizations in Latin America: 

The Case of the OAS and UNASUR. Latin American Politics and Society, 60(1), 128-153. 
Perrotta, Daniela. (2013). La integración regional como objeto de estudio. De las teorías 

tradicionales a los enfoques actuales. En Elsa Llenderrozas (Ed.), Teoría de Relaciones 
Internacionales (pp. 197-252). Buenos Aires: Editorial de la Universidad de Buenos Aires 
(EUDEBA). 

Perrotta, Daniela. (2018). El campo de estudios de la integración regional y su aporte a la disciplina 
de las Relaciones Internacionales: una mirada desde América Latina. Relaciones 
Internacionales(38), 9-3 

Puchala, D. J. (1971). Of blind men, elephants and international integration. JCMS: Journal of 
Common Market Studies, 10(3), 267-284 

Puchala, D. J. (1981). Integration theory and the study of international relations. From National 
Development to Global Community. Essays in Honor of Karl W. Deutsch, 145-163 

Puig, Juan Carlos. (1989). Integración y Autonomía en América Latina en las postrimerías del Siglo 
XX. Integración Latinoamericana, enero-febrero, 40-6. 

Söderbaum, Fredrik, y Sbragia, Alberta. (2010). EU Studies and the ‘New Regionalism’: What can be 
Gained from Dialogue? Journal of European Integration, 32(6), 563-582. 

Unidad 3. 
Bibliografía obligatoria 



5 

 

Börzel, Tanja, y Risse, Thomas. (2000). When Europe Hits Home: Europeization and Domestic 
Change. Florencia: Instituto Universitario Europeo 

Checkel, J. T. (2005). It’s the process stupid! Process tracing in the study of European and 
international politics (No. 26). Arena. 

Christiansen, T., & Jorgensen, K. E. (2001). The social construction of Europe. A. Wiener (Ed.). Sage 
Diez, T. (2005). Constructing the Self and Changing Others: ReconsideringNormative Power Europe'. 

Millennium, 33(3), 613-636. 
Diez, T. (2014). Setting the limits: Discourse and EU foreign policy. Cooperation and conflict, 49(3), 

319-333. 
Rosamond, B. (2005). Conceptualizing the EU model of governance in world politics. Eur. Foreign 

Aff. Rev., 10, 463. 
Bibliografía optativa 
Mario Telo, ed., European Union and New Regionalism (Ashgate 2001). 
Steve Smith, “International Relations Theory and the Politics of European Integration,” in Morten 

Kelstrup,  Michael Williams, eds., International Relations Theory and the Politics of European 
Integration: Power, Security and Community (New York: Routledge, 2000) 

Hedley Bull, “Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?”, Journal of Common Market 
Studies, 12, 2(1982). 

Ian Manners, “The European Union as a Normative Power: A Response to Thomas Diez,” 
Millennium: Journal of International Studies, Volume 35, Number 1, (December 2006).   

Emanuel Adler, “Seeds of peaceful change: the OSCE´s security community-building model” in 
Emanuel Adler & Michael Barnett (eds.), Security Communities (Cambridge University Press, 
1998). 

Unidad 4. 
Bibliografía obligatoria 
Ayuso, Anna, y Viilup, Elina. (2013). Introducción: una nueva mirada al Atlántico/Introduction: a 

new perspective on the Atlantic. Revista CIDOB d'afers internacionals, 7-27. 
Caliendo, L., & Parro, F. (2015). Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA. The Review of 

Economic Studies, 82(1), 1-44 
Gómez-Mera, Laura, y Molinari, Andrea. (2014). Overlapping institutions, learning, and dispute 

initiation in regional trade agreements: evidence from South America. International Studies 
Quarterly, 58(2), 269-281 

Macdonald, D. S. (1998). Chapter 11 of NAFTA: What are the Implications for Sovereignty. Can.-UsLJ, 
24, 281 

Malamud, Andrés (2010) “La diplomacia presidencial y los pilares institucionales del Mercosur: un 
examen empírico”, en Relaciones Internacionales, 15, 113-138. 

Nolte, Detlef y Wehner, Leslie (2013) “The Pacific Alliance Casts its Cloud over Latin America”, en 
GIGA Focus. International Edition/English, núm. 8. 

Oyarzun Serrano, Lorena y Rojas de Galarreta, Federico (2013) “La Alianza del Pacífico en América 
Latina. ¿Contrapeso regional?”, en Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, 
Regionalismo y Desarrollo, vol. 8, núm. 16, julio-diciembre. 

Paikin, Damián y Perrotta, Daniela (2016) “La Argentina y los nuevos (viejos) dilemas de la inserción 
internacional: acuerdos de libre comercio o fortalecimiento del mercado interno con 
proyección regional”, en Revista Aportes para la Integración Latinoamericana N° 34 “Desafíos 
del Regionalismo en el Siglo XXI”. 

Perrotta, Daniela, y Porcelli, Emanuel (2016) “Mercosur 25 años: desafíos en su nueva etapa”, en 
Márgenes. Revista de Economía Política, 2(2). 

Porcelli, Emanuel (2013) “Avatares en el camino hacia la instalación del Parlamento del MERCOSUR: 
entre la irrelevancia o la posibilidad de cambio institucional”, en Cuadernos sobre Relaciones 
Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, 8(16). 

Quiliconi, Cintia. (2013). Modelos competitivos de integración en el Hemisferio Occidental: 
¿Liderazgo competitivo o negación mútua? Revista CIDOB d’afers internacionals, 102-103, 
147-168. 
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Sanahuja, José Antonio (2012) “Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Sudamérica: el caso 
de UNASUR”, en Serbín, A., Martínez, L. y Ramanzini Jr., H., Anuario de la Integración 
Regional de América Latina y el Gran Caribe, Costa Rica, CRIES (pp. 19-72). 

Sitios web oficiales del MERCOSUR. 
Unidad 5. 
Bibliografía obligatoria 
Acharya, Amitav (2012) Foundations for Collective Action in Asia: Theory and Practice of Regional 

Cooperation,” Working Paper No 344 (Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2012). 
Available at: 
http://www.adbi.org/files/2012.02.14.wp344.foundations.collective.action.asia.pdf 

Acharya, Amitav (2012) “ASEAN 2030: Challenges of Building a Mature Political and Security 
Community,” Working Paper 441 (Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2013). 
http://www.adbi.org/working-
paper/2013/10/28/5917.asean.2030.political.security.community/ 

Hameri, Shahar, y Jayasuriya, Kanishka. (2011). Regulatory Regionalism and the Dynamics of 
Territorial Politics: The Case of the Asia-Pacific Region. Political Studies, 59, 20-37 

Shaw, T. M. (2000). New Regionalisms in Africa in the New Millennium: comparative perspectives on 
renaissance, realisms and/or regressions. New Political Economy, 5(3), 399-414. 

Söderbaum, F. (2007). African regionalism and EU-African interregionalism. Ashgate. 
Söderbaum, F. (2017). The new regionalism in Africa. Routledge. 
Unidad 6.  
Bibliografía obligatoria 
Acharya, Amitav (2004) “How Ideas Spread, Whose Norms Matter: Norm Localization and 

Institutional Change In Asian Regionalism,” International Organization, Vol.58, No.2 (Spring 
2004): 239-75. http://www.rochelleterman.com/ir/sites/default/files/acharya%202004.pdf 

Bajo, C. S. (1999). The European Union and Mercosur: a case of inter-regionalism. Third World 
Quarterly, 20(5), 927-941. 

Börzel, T., & Risse, T. (2009). The Rise of (Inter-) Regionalism: The EU as a Model of Regional 
Integration 

Hameri, Shahar. (2009). Beyond Methodological Nationalism, but Whereto for the Study of Regional 
Governance? Journal of International Affairs, 63(3), 430-441 

Murray, Philomena (2010) “The European Union and an Integration Entrepreneur in East Asia-
Yardstick of Cautionary Tale?,”  Paper to the Australian Political Studies Association 
Conference, University of Melbourne, 27-29 September 2010. 
http://www.academia.edu/727404/THE_EUROPEAN_UNION_AS_AN_INTEGRATION_ENTREP
RENEUR_IN_EAST_ASIA_YARDSTICK_OR_CAUTIONARY_TALE 

Söderbaum, F. (2007). African regionalism and EU-African interregionalism. European union and 
new regionalism, 185-201. 

 

Metodología de cursada y evaluación 
 
En las clases utilizaremos como metodología la combinación de elementos de la clase tradicional 
con los del aula-taller. Cada módulo se abordará a partir de exposiciones teóricas, históricas y/o 
conceptuales a cargo de las docentes. Lo/as estudiantes deberán participar con preguntas y 
comentarios durante cada exposición, luego de la cual se abrirá la discusión. 
Se espera que los y las estudiantes lean los textos obligatorios para el desarrollo de la clase. 
Los estudiantes deberán contar con un mínimo de asistencia del 75% de la totalidad de la carga 
horaria asignada al curso. 
La evaluación consistirá en un trabajo final obligatorio a partir de una consigna general propuesta 
por el equipo docente a cargo. Este trabajo tendrá las características de un “artículo académico”, 
debiendo respetar las pautas de citado y referencias bibliográficas así como de la estructura 
argumentativa interna del mismo: incluirá la bibliografía consultada en su totalidad; las citas 
textuales debidamente señaladas; referencias de los autores cuando se toman conceptos, tesis o 
ideas generales, sean escritas o producidas colectivamente en las reuniones de seminario (u otras).  
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Un doble objetivo persigue esta modalidad de evaluación: por un lado, que los estudiantes 
estimulen sus capacidades de escritura académica y, por el otro, en función de la calidad de los 
trabajos presentados, que los estudiantes puedan enviar su trabajo final –incluyendo los 
comentarios de la docente si fuera necesario– a una revista para su publicación. 
 


