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Doctorado en Ciencias Sociales – Ciclo lectivo 2019 

Defensa, seguridad y derechos humanos: tensiones, 

disputas y desafíos desde América Latina. 
 

Datos de la asignatura 
 
Tipo de asignatura Seminario específico (16 horas) 
 
Período de dictado escuela de otoño (del 6 al 18 mayo) 
 
Áreas temáticas Estudios internacionales 
 Estudios internacionales  
 

Docente(s) 
 
Sonia Verónica Winer Es Licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales por la 

Universidad de Buenos Aires. Magister en investigación y en Espacios, 
Sociedad y Culturas de América Latina en el Institut Pluridisciplinaire 
pour les Etudes sur l´Amérique Latine (IPEALT), Université Toulouse Le 
Mirail II, Francia. 
Investigadora del CONICET y Profesora Jefa de Trabajos Prácticos de la 
materia “Cultura Para la Paz y Derechos Humanos”, también dicta 
cursos de grado y postgrado en otras universidades nacionales y 
extranjeras. Se desempeña como directora del equipo de investigación 
“La estrategia británica: Malvinas en el contexto geopolítico mundial” 
en el IEALC de la Facultad de Ciencias Sociales, además de como 
codirectora Proyecto UBACyT "Los derechos humanos y la protección 
de los recursos estratégicos en América Latina en el siglo XXI" y 
codirectora del Proyecto PGI “Guerra, Paz y Derechos Humanos 
interpelados por la Ciencia Política y la Sociología. Un abordaje trans-
disciplinar” de la Universidad Nacional del Sur. Fue coordinadora 
académica de la Diplomatura en Geopolítica y Defensa de la UBA y 
Secretaria de Investigación de la Escuela de Defensa Nacional del 
Ministerio de Defensa de la República Argentina. 
Autora y compiladora de artículos y libros como  Doctrina de 
inSeguridad Mundial. Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en 
la región (Prometeo, 2015), Construcción de la memoria colectiva 
(Eudeba, 2003), Sociología del Cuerpo. Violencia, Derechos Humanos y 
Certidumbre (El Aleph, 2012), entre otras publicaciones y se le han 
otorgado premios a los siguientes trabajos de su autoría: Transición 
democrática en Corea del Sur: el rol de la CIA coreana y Los hijos y los 
hijos de hijos de los no-desaparecidos en el tiempo en el tiempo de los 
desaparecidos. 
 

María Eugenia Cardinale María Eugenia Cardinale es Doctora en Ciencias Sociales por la 
Universidad Nacional de Entre Ríos. Especialista en Abordaje Integral de 
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Problemáticas Sociales en el Ámbito Comunitario por la Universidad 
Nacional de Lanús y Licenciada en Relaciones Internacionales por 
la  Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Rosario.  
Se desempeña como profesora titular del seminario "Relaciones 
Internacionales, Políticas agroalimentarias y Recursos Naturales: 
pensando la cooperación. Facultad de Ciencias Agrarias" en la 
Universidad Nacional de Rosario; como Profesora Adjunta de la cátedra 
"Historia de las Relaciones Internacionales. Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas" en la Universidad Abierta Interamericana y como 
Profesora Jefa de Trabajos Prácticos de la Cátedra "Relaciones 
Internacionales" en la Carrera de Ciencia Política de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos. 
Asimismo, ocupa el cargo de Coordinadora de la Secretaría de 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Rosario. 

  

 

Fundamentación 
 
Uno de los territorios interpelados por la academia y las ciencias sociales en la actualidad es el de la 
Defensa, la Seguridad Internacional -incluso hasta en la geopolítica - en relación con la protección-
vulneración de los Derechos Humanos.  
En un país como Argentina, donde el desarrollo de los estudios internacionales comenzó con un 
retraso de por lo menos dos décadas en relación a países como México, Brasil, Chile o Colombia, 
para no hablar de Estados Unidos y Europa  poco puede extrañar que sea una de las “áreas de 
vacancia” más significativas desde el pensamiento crítico en el amplio espectro de los estudios de 
las relaciones internacionales. 
A lo largo de casi todo el siglo pasado, la problemática de la Defensa nacional y de la Seguridad 
Internacional fue considerada como un asunto exclusivamente militar  del cual el mundo académico 
“civil” estuvo explícitamente marginado, en especial durante las dictaduras que a partir de 1930 
asolaron de manera intermitente al país y a la región suramericana.  
No obstante, los vientos de cambio que barrieron la coyuntura internacional a finales del siglo XX e 
inicios del XXI reconfiguraron definitivamente el escenario, ocasionando  grandes transformaciones 
en las “placas tectónicas” del sistema.  
En primer lugar se pasó del bipolarismo propio de la guerra fría, basado en el equilibrio del terror 
atómico, al denominado unipolarismo norteamericano y luego al policentrismo reciente y en 
discusión.  
Estos movimientos y transformaciones -ligados al desplazamiento del centro de gravedad del 
sistema desde el Atlántico Norte hacia el Pacífico asiático -y a la instalación del debate en torno de 
la declinación (o no) del poder global de los Estados Unidos- precipitaron la irrupción de nuevos 
abordajes en los cuales las inconmovibles certezas de la geografía “tradicional” ya no podían ser 
interpretadas solo desde una óptica militar.  
De este modo, se abrió paso a toda una nueva serie de contribuciones y experiencias que, desde 
diversas ópticas doctrinarias, enriquecieron la problemática con aportes tomados desde la 
economía, la ecología, la política, la cultura y, por supuesto, la Defensa con perspectiva de derechos 
humanos.  Estos aportes pusieron en tensión la concepción histórica y “tradicional” de la Defensa y 
de la ahora llamada Seguridad Internacional así como las matrices culturales y de pensamiento que 
las habían atravesado hasta el momento.  
Si bien la generalización del concepto de Seguridad Internacional y las teorías de la Defensa se 
remontan a las obras de académicos alemanes del siglo XIX como el Gral. Erich Ludendorff o el 
geógrafo Karl Ernst Haushofer,  así como de teóricos norteamericanos de mediados y fines de siglo 
XX tales como Hans Morgenthau, dichas visiones ancladas en un fuerte determinismo de las 
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relaciones entre espacio, interés nacional y política,  ligadas a una noción de inevitabilidad de la 
lucha internacional entre diferentes Estados, en los tiempos contemporáneos se encuentran 
revisadas por la denominada geo-economía y por nuevos conceptualizaciones críticas en el marco 
de una “transición geopolítica global” aún en curso.   
En esta línea, conceptos como “guerra total” o “espacio vital” inundan el acervo teórico de estas 
disciplinas, cuyo corolario acarrea un enorme desprestigio al igual que una única idea de “interés 
nacional” definida en términos de acumulación de poder y disociada de la noción de soberanía 
redimensionada en la actualidad.   
En pocas palabras, el nacimiento de estas disciplinas se produce en el contexto del pensamiento 
imperialista y racista de finales del siglo diecinueve y comienzos del veinte pero es puesta en 
tensión a la luz de los escenarios y perspectivas latinoamericanas del siglo XXI, las cuales analizan la 
fase contemporánea del capitalismo signada por el carácter globalizado de este modo de 
producción en tensión con la depredación del medio ambiente y las prácticas de desposesión 
territorial.   
En efecto, la política y los antagonismos sociales de un continente “en disputa” en estos tiempos, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional,  se desenvuelven sobre bases territoriales, y 
el cruce entre el territorio -aparejado a  los “bienes públicos o comunes” y las relaciones sociales 
que lo caracterizan- los proyectos imperialistas y las resistencias populares al despojo y la 
desarticulación de sus derechos esenciales, requieren inevitablemente un tratamiento donde el 
análisis de la  geografía y las distintas dimensiones espaciales se articulen con los factores 
económicos, sociales, psicológico-culturales, políticos y militares. 
 

Objetivos 
 
El objetivo del seminario es ofrecer un conjunto de enfoques y herramientas para la apreciación y el 
análisis crítico de las doctrinas y de las políticas de Defensa y de Seguridad hegemónicas en el 
escenario internacional contemporáneo en relación con el respeto de los Derechos Humanos. 
Asimismo, intenta/ propone dar cuenta de las tensiones, debates y disputas que se producen en el 
marco del sistema mundo actual, a partir del estudio de experiencias nacionales y regionales 
latinoamericanas que buscaron introducir en esos campos la perspectiva de derechos, poniendo el 
foco en los principios, representaciones y parámetros que se utilizaron para el diseño de políticas y 
de iniciativas ligadas al área de las relaciones internacionales. 
 
 

Contenidos desagregados por unidad 
 
Módulo 1 
El siguiente módulo se propone estudiar las definiciones conceptuales existentes sobre la Defensa 
nacional y la trayectoria de los estudios de este campo en la modernidad.  
Asimismo, se plantea analizar las prácticas y las teorizaciones en torno de la noción de Seguridad y 
su relación con la definición y evolución de los derechos humanos durante el siglo XX, poniendo el 
foco en las tensiones que las mismas generaron a lo largo de la historia contemporánea.  
Bibliografía obligatoria Módulo 1 
- Cardinale, María Eugenia (2018),  Primer apartado puntos 1 y 2 titulados “Que es la seguridad 
internacional” y “La visión hegemónica de la seguridad internacional, EEUU como núcleo de su 
definición y praxis” y en el libro Seguridad Internacional y Derechos Humanos. En busca de una 
mirada autónoma para América del Sur, UAI Editorial y Teseo Editorial, Buenos Aires. Pp. 59-175. 
- Chillier, Gastón (2006) “Análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y Fuerzas Armadas” en Curso de Especialización en Derechos Humanos, Ministerio de 
Defensa. 
- Despouy, Leandro (2006) “El concepto de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo” en 
Curso de Especialización en Derechos Humanos, Ministerio de Defensa 
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- Par Engstrom, Par y Pegram, Thomas (2011) “Responsibility to Protect and the Coercive 
Enforcement of Human Rights” colgado en 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2004335 
- Nikken, Pedro (2006) “Las Fuerzas Armadas y la Sociedad en el Estado Democrático de Derecho” 
en Curso de Especialización en Derechos Humanos, Ministerio de Defensa.  
- Ugarte, José Manuel (2003). Los conceptos jurídicos y políticos de la seguridad y la defensa. 
Buenos Aires: Editorial Plus Ultra, pp. 9-30. 
Bibliografía optativa 
- Ancona, Clemente (1979) “La influencia de la Guerra de Clausewitz en el pensamiento marxista de 
Marx a Lenin” en Lenin, Ancona, Braun, Razin, Stalin y otros; Clausewitz en el pensamiento 
marxista. México: Cuadernos de Pasado y Presente N° 75. 
- Acuña, Marcelo y Ricardo, Runza (2005); Hacia la modernización del sistema de defensa argentino. 
Capítulos 1 y 2. Buenos Aires, editorial Altamira. 
- Canelo, Paula (2008) “¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Treinta años de la ´cuestión militar´ en 
Argentina”, colgado en https://cultpazcom1.wordpress.com/2018/04/01/paula-canelo-que-hace-con-
las-fuerzas-armadas-treinta-anos-de-la-cuestion-militar-en-la-argentina/. 
- Clausewitz, Karl Von (205). De la guerra. Buenos Aires, Ediciones El Libertador 
- De la Maisonneuve, Eric (2004), “Conflictuarte et Sécurité” en L´ordinaire Latinoamericain n°195, 
dossier Géopolitique des Amériques de la Université Toulouse Le Mirail II.  
- Espinosa, María Fernanda (2014) “La Defensa: un bien público” en Análisis Político de la Defensa. 
Quito, Ministerio de Defensa de Ecuador. 
- Montenegro, Esteban (2006) “Relaciones civiles-militares: de la confrontación al trabajo conjunto” 
en Curso de Especialización en Derechos Humanos, Ministerio de Defensa. 
- Riera, Ramiro (2012) “Los derechos humanos en la justicia militar. Nueva arquitectura jurídica del 
sistema de justicia militar en Argentina” en Sociología del cuerpo, Winer, Ocampo y Salazar 
(compiladores), editorial El Aleph.  
Material bibliográfico normativo 
Ley 23554 de Defensa Nacional 
Ley 24059 de Seguridad Interior 
Decreto 727/06 
Decreto 683/18  
Resolución 3314 de la Organización de Naciones Unidas 
Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas 
Los nuevos paradigmas del Ministerio de Seguridad y el Consenso Federal (Ministerio de Seguridad 
de la República Argentina) 
Módulo 2. 
En este módulo se abordan los aportes producidos por las denominadas teorías críticas de las 
relaciones internacionales, subrayando las variables y debates relacionados con la caracterización 
del “sistema-mundo”, con el imperialismo contemporáneo y con la relación entre el norte y el sur. 
Asimismo, se realiza un primer abordaje sobre el recorrido histórico de las estrategias promovidas 
por potencias y agencias poniendo el foco en las de Estados Unidos de América y del Reino Unido 
de Gran Bretaña. 
Bibliografía Obligatoria Módulo 2  
- Cardinale, María Eugenia (2018) “Derechos y amenazas. La omnipresencia de la seguridad 
internacional: excepción, seguritización y militarización” y “Eje de seguridad norte-sur” en el libro 
Seguridad Internacional y Derechos Humanos. En busca de una mirada autónoma para América del 
Sur, UAI Editorial y Teseo Editorial, Buenos Aires. Pp. 197-239 y 251-270. 
  
- Castorena Sanchez Casandra (2016) “Los cuatro pilares de la politica exterior de Estados Unidos 
hacia el Hemisferio Occidental“, en Estados Unidos y la correlacion de fuerzas internacional, 
Gandásegui h. (Coordinador). CLACSO, Buenos Aires. 
- Barkawi, Tarak (Summer 2011) “´Defence diplomacy´ in north south relations“, International 
Journal. Vol. 66, No. 3, The Future of Diplomacy. Pp. 597-612. 
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- Boron Atilio (2012). “La cuestión del imperialismo: pasado y presente” y “el desenfreno militarista 
del imperio”, cap. 1 y 8 en América Latina en la Geopolítica del Imperialismo. Buenos Aires. 
Ediciones Luxemburgo. Pp. 17-34 y 161-188. 
- Gandásegui hijo Marcos (2016), “Hegemonía, geopolítica y Estados Unidos” en Gandásegui h. 
(Coordinador) Estados Unidos y la correlación de fuerzas internacional, Buenos Aires, CLACSO. 
- Wallerstein, Immanuel (2005). Análisis de sistemas mundo: Una introducción. Madrid. Siglo XXI.  
- Winer, Sonia; Melfi Lucas; Bustos, Andres y Musolino, Sabrina (2018) “La estrategia británica: 
Malvinas en el contexto geopolítico actual” primer apartado de informe final de investigación 
colgado en http://sonawiner.blogspot.com/ 
Bibliografía optativa 
- Boron, Atilio (2003) “El Estado-Nación y la cuestión de la soberanía”, cap. 5 en Imperio 
Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hard y Antonio Negri. Cap. V. Buenos Aires, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales. Pp.83-100 
- Ceceña, Ana Esther (2014) “La dominación de espectro completo sobre América”, Quito, 
Ministerio de Defensa de Ecuador. 
- Chomsky Noam (2004), “La gran estrategia imperial” y “Terrorismo y justicia: algunas verdades 
útiles”, cap.2 y cap. 8 de Hegemonía o supervivencia. El dominio mundial de Estados Unidos, 
Buenos Aires, Editorial Norma.Pp.21-72 y 265-306. 
- Cox, Robert (2002). The Political Economy of a Plural World Critical reflections on power, morals 
and civilization. London Routledge Ed. 
- Cox, Robert W. (1981) “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations 
Theory”, Millennium: Journal of International Studies, vol. 10, nº 2, 1981, p. 128. 
- Gullo, Marcelo (2012). “La genesis del Sistema internacional y el desarrollo de los Estados” en 
Insubordinación y desarrollo: Las claves del éxito y el fracaso de las naciones. Buenos Aires, Biblos 
Editorial. Pp.23-37. 
- Morgenfeld Leandro (2018). Bienvenido Mr. President. De Roosevelt a Trump. Las visitas de 
presidentes estadounidenses a la Argentina. Buenos Aires, Ed. Octubre. 
  
- Samir, Amin (2004) “Geopolítica del imperialismo contemporáneo” en Nueva hegemonía mundial. 
Alternativas de cambio y movimientos sociales, Boron compilador, Buenos Aires, CLACSO. Pp. 73-
110. 
- Winer Sonia; Carroli Mariana, López Lucía, Martínez Florencia (2005) La estrategia militar de 
Estados Unidos en América Latina. Buenos Aires, Ediciones CCC. Colgado en 
http://www.centrocultural.coop/descargas/cuadernos-del-ccc/estrategia-militar-de-estados-unidos-
en-america-latina.html 
Módulo 3. 
El módulo pone el foco en las rupturas y las continuidades producidas desde los tiempos de la 
Doctrina de Seguridad Nacional -abordándose los efectos producidos sobre Fuerzas Armadas y 
Fuerzas de Seguridad en el periodo post-dictatorial- hasta la denominada Doctrina de inSeguridad 
Mundial y la aplicación de nuevas tecnologías propiciadas por agencias imperiales en la región. En 
este sentido, analiza iniciativas las representaciones estratégicas sobre riesgos y amenazas inscriptas 
en el marco de la denominada “contrainsurgencia convencional” durante el siglo XX y en el de los 
“conflictos difusos” o nuevos paradigmas de intervención durante el XXI. 
También se indaga sobre los fundamentos del paradigma contraterrorista preventivo-selectivo y sus 
efectos en la vulneración de derechos humanos y los cuestionamientos que se realizan al mismo -
desde países como, por ejemplo, Argentina- y organizaciones-proyectos supranacionales y/o de 
integración  latinoamericanos. 
Bibliografía obligatoria Módulo 3 
- Bonavena Pablo y Nievas Flabián (2015) “La guerra contrainsurgente hoy”, Buenos Aires, 2017, 
colgado en https://cultpazcom1.wordpress.com/2015/08/25/texto-la-guerra-contrainsurgente-de-
hoy-pablo-bonavena-y-flabian-nievas/ 
- Boron, Atilio y Vlahusic, Andrea (2009). El lado oscuro del imperio. La violación de los derechos 
humanos por los Estados Unidos. Buenos Aires, Ediciones Luxemburg. 
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- Calveiro, Pilar (2012). “Violencias Globales. Terrorismo: el enemigo externo” en Violencias de 
Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global. Buenos 
Aires, siglo XXI editores. Pp. 69-162. 
- Cuadro, Mariela (2013) “La guerra global contra el terror y el universalismo liberal: reflexiones 
mediante Carl Schmitt”, en Relaciones Internacionales. La teoría de las relaciones internacionales en 
y desde el sur, Numero 22, Universidad Autónoma de Madrid. Pp.109-125. 
- López y Rivas, Gilberto (2012). Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos. Manuales, 
mentalidades y usos de la antropología. Colgado en http://www.nu evaradio.org/lrb/b2-
img/contrainsurgencia_2a_edicionWEB.pdf. 
- Winer, Sonia (2015) “Representación del sujeto amenazante” y “Adoctrinamiento y vigencia de 
hipótesis de conflicto ´ídeológica´” en Doctrina de inSeguridad Mundial, Buenos Aires, Editorial 
Prometeo. Pp. 43-69 y 213-216. 
- Zaffaroni, Eugenio (2006). El Derecho Penal del Enemigo. Colgado en 
http://www.geocities.ws/cindeunsch/doc/public/Zaffa03.pdf 
Bibliografía optativa 
- Barbero Héctor (2005) “La lucha contra el terrorismo como estrategia de dominación”, en 
Gambina (ed.) Moloch Siglo XXI. A propósito del imperialismo y las cumbres, Buenos Aires, 
Ediciones del CCC, 2005, p. 187-194.  
Eissa, Sergio (2017) “Construyendo al enemigo: la securitización del reclamo mapuche (agosto-
diciembre de 2017) en Perspectivas, Revista de Ciencias Sociales, Año 3, n°5, colgado en 
https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/11500/3-
EISSA%20PDF.pdf?sequence=3&isAllowed=y.  
- Escurra, Ana María (2013). La era Obama. Estrategia de Seguridad y Política Exterior. Buenos Aires, 
UNTREF editorial. 
- Leone Miguel (2018) "Seguritización de la indigeneidad.  La actual política indigenista de Argentina 
y Chile", Revista Questión, vol. I, Nº 59, Invierno, (julio-septiembre); 1-25. Colgado en 
http://orcid.org/0000-0002-1618-6968 
- Nievas, Flabián “Tortura. La guerra en tiempos de paz” en Sociología del cuerpo. Violencia, 
derechos humanos y certidumbre, Winer, Ocampo y Salazar (compiladores). Buenos Aires, El Aleph. 
Pág. 51-69. Colgado en https://flabian-nievas.blogspot.com.ar. 
- Tokatlián, Juan Gabriel (2018) “Argentina y el ´militarismo neoliberal periférico´”,  Revista Nueva 
Sociedad colgado en http://nuso.org/articulo/argentina-y-el-militarismo-neoliberal-periferico/ 
Módulo 4. 
En este apartado se estudian las iniciativas producidas en diversos países de la región vinculadas 
con la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en los ámbitos de Defensa y de la 
Seguridad, junto con los desafíos y con las tensiones que éstas presentan. 
El papel de la geopolítica, la geo-estrategia y la geo-economía y la “cuestión” de la defensa de los 
bienes comunes y la protección de la vida. 
Por otra parte, se analiza la construcción de la paz y las formas de resolución alternativa de los 
conflictos en el siglo XX y en el XXI, en tanto aportes innovadores realizados por la perspectiva de la 
no-violencia activa a la transformación de las relaciones inter e intra estatales a partir de 
experiencias latinoamericanas. 
Bibliografía obligatoria Módulo 4 
- Badaró, Maximo (2010) “Mujeres militares y políticas de género en las Fuerzas Armadas: algunas 
reflexiones preliminares”. 
- Boron, Atilio (2012) “la cuestion geopolítica: ¿comienzos de una nueva época?” en América Latina 
en la Geopolítica del Imperialismo. Buenos Aires. Ediciones Luxemburgo. Pp.207-235. 
- Bruckmann, Mónica (2012) Recursos Naturales y la Geopolítica de la Integración Sudamericana. 
Colgado en http://www.albamovimientos.org/wp-content/uploads/2012/11/libro-bruckman-
Recursos-natuarales-y-la-geopolitica-de-la-integracion-sudamericana.pdf. 
- Cardinale, María Eugenia (2018) “Seguridad  internacional y regional desde una perspectiva 
suramericana. Variaciones de lo hegemónico y lo autónomo” en el libro Seguridad Internacional y 
Derechos Humanos. En busca de una mirada autónoma para América del Sur, UAI Editorial y Teseo 
Editorial, Buenos Aires. Pp. 329-357. 
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- Comini, Nicolás (2009). “Crónicas de Unasur: Origen, evolución y perspectivas”, Instituto de 
Investigación en Ciencias Sociales, Universidad del Salvador, Buenos Aires. 
http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso/docs/unasur.pdf 
- Flemes, Daniel; Nolte, Detlef; y Wehner Leslie (2001). “Una comunidad de Seguridad Regional en 
formación: la UNASUR y su Consejo de Defensa”, Instituto de Estudios Internacionales Universidad 
de Chile.Pp. 105-127. Disponible en 
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/19428/20565. 
Bibliografía optativa 
- Anderson, Perry (2004) “El papel de las ideas en la construcción de alternativas” en en Nueva 
hegemonía mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales, Boron compilador, Buenos 
Aires, CLACSO. Pp.73-110. 
- Barrios, Miguel Ángel (2011). Consejo Suramericano de Defensa. Desafíos geopolíticos y 
perspectivas continentales. Buenos Aires, Editorial Biblos. 
- Celi, Pablo (2014) “La Defensa en la perspectiva estratégica sudamericana” en Análisis Político de 
la Defensa. Quito, Ministerio de Defensa de Ecuador. 
- Comini, Nicolás y Friedman Max Paul (2017) “La estrategia de Trump en América Latina: 
¿Fortalecimiento de la autonomía regional como efecto lateral?” en Anuario Política internacional& 
Política exterior. Sacudones ciudadanos, rupturas del mundo anglo-sajón e incertidumbres globales, 
Uruguay, Pei y Ediciones Cruz del Sur. Pp. 85-91. 
- Da Ponte, Aureliano; y Ocon Leandro (2016). “La industrialización como problema de la Defensa: 
Debates” y “saber convencional” en Industria y Defensa: Economía política, pensamiento 
estratégico y autonomía tecnológica. Buenos Aires, 1884 Editorial. 
- Nievas, Flabián (1994) “Hacia una aproximación crítica de la noción de «territorialidad»”, en 
Revista Nuevo Espacio No 1, Buenos Aires. Disponible en: 
http://sites.google.com/site/sociologiadelaguerra/Home/textos 
- Ministerio de Defensa de Argentina (2011). Equidad de género y defensa: una política en marcha. 
Buenos Aires MINDEF. 
- López, Ernesto (2003) “Nueva problemática de seguridad y “nuevas amenazas””, en Saín, M. y 
López, E. (corp.): Nuevas Amenazas. Dimensiones y perspectivas. Dilemas y desafíos para la 
Argentina y Brasil, Universidad Nacional de Quilmes. 
- Zibechi, Raúl (2013). Brasil ¿el nuevo imperialismo? Interrogantes y desafíos del nuevo escenario 
latinoamericano. Buenos Aires, Lavaca editora. 
 

Metodología de cursada y evaluación 
 
El seminario abordará uno de los tópicos clásicos y de mayor controversia en el ámbito de las 
ciencias sociales: la Defensa Nacional y la Seguridad Internacional, abarcando las dinámicas de los 
distintos actores que componen el nuevo escenario global y su relación con la doctrina político-
jurídica y el desarrollo histórico de los Derechos Humanos.  
Partiendo de la concepción pedagógica de Paulo Freire -cuya meta consiste en desnaturalizar y  
desmitificar aquello que nos es dado como objeto de conocimiento inmóvil y fragmentado- la 
temática internacional no debe entenderse exclusivamente como un mero conjunto de saberes  a 
ser transmitidos a los estudiantes, sino como una disciplina de múltiples dimensiones y matices que 
posibilite realizar  una reflexión autónoma de las relaciones de poder y los conflictos  en un 
escenario de entrada al siglo XXI. En esa línea de pensamiento, se analizarán sus aspectos 
específicos relativos a las agencias estatales, así como la puja y la vinculación de éstas con otros 
actores no estatales (por ejemplo, actores corporativos de tipo trasnacional). 
 A su vez, se abordarán las particularidades políticas, históricas, económicas y culturales que 
constituyen a los Estados latinoamericanos, a través una perspectiva plural, dialéctica e 
interdisciplinaria que dará lugar a los saberes previos de los estudiantes con el fin de contribuir a la 
construcción y profundización de un debate inclusivo y superador. El aprendizaje y la enseñanza de 
la materia están centrados no solo en la bibliografía teórica sino en acontecimientos, documentos y 
otras fuentes pasadas y contemporáneas, pero no como una antropología del conocimiento sino 
desde un fuerte anclaje en la actualidad. El acercamiento a las clases y los textos permitirá la 
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incorporación de terminologías específicas de las ciencias sociales a fin de facilitar la producción 
escrita y la discusión sobre líneas de investigación.  
 


