
ANEXO I

Programa de Actualización en

Eurasia e Indo-Pacífico: India, China, Japón, Sudeste Asiático y Rusia

Introducción
El mundo está cambiando más aceleradamente que la capacidad que tenemos los

investigadores para poder dar cuenta de dicha transformación a través de

nuestras herramientas analíticas. La literatura académica tiene en claro que la

transición hegemónica se ha iniciado, aunque no sabemos cuándo y, más

importante aún, cómo culminará.

Por un lado, algunos autores sitúan el comienzo de dicho proceso en algún

momento de los años 2008/2009: la Crisis de Wall Street; el resurgimiento de

Rusia como potencia a partir de la Guerra de Georgia (2008); el “descubrimiento”

de la presencia, principalmente, económica de Rusia y China en África y América

Latina y la consecuente respuesta de la reactivación de la IV Flota del Comando

Sur de los Estados Unidos; y, fundamentalmente, la consolidación del despegue

económico de China.

Por otro lado, esta, también denominada, disputa intracapitalista en China y los

Estados Unidos ha convertido en los medios de comunicación a un autor bien

conocido en las relaciones internacionales y en la ciencia política: Tucídedes. A

partir del análisis que realiza Graham Allison en su libro “Destined for War: Can

America and China Escape Thucydides's Trap?”, publicado en el año 2017, este

autor sostiene que la mayoría de las transiciones hegemónicas entre grandes



poderes culminan en un guerra de gran magnitud. De esta manera, si esta

premisa de la Escuela Realista es acertada, el enfrentamiento entre China y los

Estados Unidos podría culminar en una guerra nuclear.

En el mientras tanto, los debates se centran en qué tipo de escenario internacional

estamos viviendo. Frente al mundo multipolar previo a la Primera Guerra Mundial y

al mundo bipolar emergente de la Segunda Guerra Mundial, han surgido

conceptos tales como el G0 (poniendo el énfasis en la ausencia de un poder que

pueda garantizar la gobernanza global), un nuevo bipolarismo, un bipolarismo

entrópico (desordenado) y hasta un multipolarismo con eje en China, Estados

Unidos, Rusia y la también emergente India.

Estas apreciaciones pecan, a nuestro criterio, de un americanocentrismo y

eurocentrismo que atraviesa la disciplina de las relaciones internacionales. En

efecto, Celestino de Arenal sostiene en “Americanocentrismo y Relaciones

Internacionales: la Seguridad Internacional como Referente”, que forma parte de

un libro compilado por él y José Antonio Sanahuja, “Teoría de las Relaciones

Internacionales”, del año 2015 que la disciplina de las relaciones internacionales

está marcada por un profundo etnocentrismo en sus principales teorías debido a

que nace y se desarrolla exclusivamente en Occidente, ignorando otros

antecedentes históricos relevantes y la mayor parte de la producción que no esté

escrita en inglés y responda al mainstream anglosajón. Obviamente, la disciplina

estuvo marcada por la necesidad de dar respuesta a los intereses internacionales

de los Estados Unidos y el Reino Unido. Asimismo, se desarrolló como disciplina

siguiendo los estándares científicos desarrollados en Occidente. De esta manera,

concluye este pensador español, este desarrollo limita la capacidad de las



principales teorías de las relaciones internacionales para analizar la realidad

internacional contemporánea y ofrecer soluciones a sus problemas.

En función de lo expuesto, este Programa se propone analizar el escenario

Euroasiático y el Indo-Pacífico, en particular a China, India, Rusia, Japón y el

Sudesteasiático con una mirada desde enfoques alternativos como el

constructivismo, para intentar sumergirnos en países cuyas culturas tienen un

arraigo de miles de años y que, de alguna manera, impactan en la conducta

internacional de dichos actores, sus percepciones sobre los otros y su propia

accion en el sistema internacional. Comprendiendo los procesos socio-políticos

desde un enfoque historico-cultural se puede tener una mirada asertiva sobre los

actores en su accionar en el presente.

Docente coordinador/a
Doctor en Ciencia Política Sergio Gabriel Eissa

Objetivos
Que los/as estudiantes puedan:

● Conocer los procesos socio-históricos de India, China, Japón, el Sudeste

Asiático y Rusia.

● Introducirse en la realidad política, socioeconómica de India, China, Japón,

el Sudeste Asiático y Rusia haciendo foco en su rol en el actual escenario

global contemporáneo.

● Desarrollar herramientas que le permitan comprender los procesos desde

enfoques alternativos a la literatura occidental de los países en cuestión.



Destinatarios
● Graduados del campo de las ciencias sociales y humanas, nacionales y

extranjeros.

● Periodistas y responsables de medios, redes sociales y espacios de

producción de contenidos, información y opinión pública de orden local,

comunitaria, estatal, privada de alcance local, áreas de prensa y

comunicación institucional de diversos ámbitos.

● Docentes interesados/as en especializar su formación y/o práctica de la

enseñanza en los campos de estudio del Programa.

● Integrantes de organizaciones de la sociedad civil que interactúen con los

países abordados en el Programa.

● Asesores, planificadores/as y funcionarios de organismos estatales,

programas y políticas públicas a nivel nacional, provincial, municipal y local.

● Profesionales que interactúan con actores sociales y políticos de las

Potencias Emergentes para que puedan informar, asesorar y tomar

decisiones políticas, económicas y comerciales con un mayor conocimiento

de estos países y regiones del mundo.

Seminarios, contenidos mínimos y bibliografía
1. India
El objetivo de esta materia es aportar al conocimiento y comprensión de la política,

cultura y política exterior de la India, atendiendo a diversos momentos de su

historia. Se focalizará en el desarrollo analítico del contexto, la cultura, la

perspectiva estratégica y el vocabulario original de la temática abordada, al tiempo

que las fuentes disponibles para acceder al tema.



Contenidos Mínimos

La Literatura Sruti y Smriti. Vedas, Brahmanas, Aranyakas y Upanishads. Itihasa.

Puranas. Los maestros de rajshastra/arthashastra (la ciencia de la política),

previos a Kautilya. Siglo Vl antes de Nuestra Era: las escuelas ortodoxas y

heterodoxas. Las ideas políticas en el Budismo (Buda) y el Jainismo (Mahavira): la

noción de Chakravartin. El surgimiento del Estado. El imperio Maurya (322 y 185

AC). Kautilya y el Arthashastra. La presencia del Islam y la posterior llegada de los

colonizadores europeos. El movimiento independentista y sus diversas

perspectivas. India como estado independiente y su reemergencia global.
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2. China
En los últimos 50 años, la República Popular China (RPCh) se ha constituido en

uno de los principales actores del sistema internacional contemporáneo. Tras una

etapa fundacional entre 1949 y 1971, en la que le gobierno de Beijing debió lidiar

con una serie de preocupaciones en el plano interno y amenazas en el plano

internacional en la medida en que consolidaba las bases para el desarrollo del

“socialismo con características chinas”, la RPCh logró incorporarse plenamente al

sistema internacional a partir de su ingreso a la ONU, como miembro permanente

del Consejo de Seguridad. La creciente importancia de la RPCh en el sistema

internacional en las últimas décadas nos obliga a (re)pensar las distintas

categorías de análisis (modernización, industrialización, socialismo, democracia,

imperialismo, hegemonía, etc.) ya que forman parte de los recursos discursivos

mediante los cuales se explica el funcionamiento del sistema internacional. En tal

sentido, el objetivo de este seminario es aportar al conocimiento y comprensión de

las tradiciones de pensamiento político de China como recursos que guían la toma

de decisiones en el plano internacional, entendiendo que las teorías en las cuales

se sustentan sus programas de acción política se basan en parte en algunos

elementos del pensamiento clásico chino, pero principalmente la discusión de la

realidad interpretada en clave de las categorías del marxismo. A partir del estudio

de la experiencia de consolidación y crecimiento de la RPCh nos proponemos

explicar el complejo escenario para las relaciones internacionales en el siglo XXI



desde una mirada crítica que permita dar cuenta de las perspectivas de los

tomadores de decisiones en China, considerando los desafíos y las posibilidades

de cooperación entre las principales potencias y potencias emergentes en el futuro

próximo.

Contenidos mínimos

Los desafíos de la modernidad y la consolidación del Estado nación: El impacto de

las Guerras del Opio en el siglo XIX y el avasallamiento de la soberanía del

imperio Qing. Las discusiones sobre la adopción de las instituciones políticas

occidentales. El nacimiento del nacionalismo chino moderno. Las

transformaciones sociales y políticas de la primera mitad del siglo XX.

La fundación de la República Popular. El liderazgo de Mao Zedong y la

reconstrucción de China. Las relaciones sino-soviéticas 1950-1960. La Gran

Revolución Cultural Proletaria y la política de promoción de la revolución mundial.

El contexto asiático a fines de los 60. El acercamiento con los EE.UU. y la

coexistencia pacífica.

La segunda generación de dirigentes y la política de reforma y apertura. Los

eventos de Tian an men y su impacto en la política exterior. Crecimiento

económico acelerado en la década de 1990. El liderazgo de Jiang Zemin

1990-2002. Ingreso a la OMC y presencia en los mercados globales.

La transformación de China como actor global a comienzos del XXI. Los conflictos

en el escenario del este asiático. La organización de Cooperación de Shanghai. La

apuesta a la multipolaridad: BRICS. La creciente presencia china en América

Latina.

Políticas de planificación estatal en CyT. Empresas de base tecnológica. Programa

Made in China 2025. Internacionalización de empresas tecnológicas chinas.



Los conflictos arancelarios durante la administración Trump. El caso de Huawei.

La disputa hegemónica con los EEUU y su impacto en América Latina.
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3. Japón
La integración plena de Japón al sistema mundo del siglo XIX tiene como

precedente los 215 años de un cierre casi absoluto de sus relaciones exteriores (el

llamado Sakoku). Un período de un significativo desarrollo autónomo, de

consolidación de identidades, de importantes desarrollos culturales e intelectuales.

Luego, con el impulso de las presiones occidentales, Japón quedó integrado como

periferia al mismo tiempo que experimentó los cambios sociales y políticos que los

llevarían a orquestar una profunda metamorfosis y su reposicionamiento en el

sistema. La historia del ascenso se repetiría con posterioridad a la Segunda

Guerra Mundial con la reinserción de un Japón industrialmente recuperado y



maduro. Después de alcanzar su segundo milagro económico en los años 60s,

Japón se convirtió en un protagonista fundamental no sólo de los flujos

comerciales, productivos y tecnológicos mundiales, sino también en un sujeto

activo de la política internacional, condición que mantiene a pesar de las

complejidades internas y externas que confronta desde los años 80s.

El propósito de este módulo es explorar los aspectos más relevantes de la historia

de la inserción de Japón en el sistema-mundo considerando la influencia de sus

desarrollos políticos, económicos y culturales. El curso parte de la introducción al

conocimiento de la historia premoderna de Japón, su cultura y pensamiento y

luego analiza los diferentes períodos que atravesó Japón en la modelación de sus

relaciones con el mundo. Finalmente aborda los principales problemas de su

agenda internacional.

Contenidos mínimos

Formación de la nación japonesa: orígenes, evolución e identidad cultural. La

transición del sinocentrismo al nacionalismo premoderno:

Japón antes de su primera modernización a fines del siglo XIX. Derroteros

de la organización política en la antigüedad. Tradiciones y desarrollos

culturales. El impacto de las perspectivas intelectuales en la formación de

una conciencia nacional premoderna.

Economía y política de la transición de Japón a la modernidad dentro del sistema

mundo de fines del siglo XIX:

La soberanía nacional como motor de la revolución sistémica de Meiji. La

cultura y lo desarrollos intelectuales del período. La política exterior del

nuevo estado industrial. La búsqueda de una hegemonía regional y la

evolución hacia el imperialismo.

Rupturas y continuidades en el nuevo ascenso de Japón como potencia industrial



después de la segunda guerra mundial.

El tránsito del régimen de la Ocupación al sistema de la Guerra Fría. El

regreso del economicismo nacionalista bajo la Doctrina Yoshida. El milagro

económico y el resurgimiento de Japón como potencia industrial. Las

fricciones comerciales. El boom de los 80s. Crisis socioeconómica y

estancamiento de lo 90s.

El reposicionamiento global de Japón en el siglo XXI.

Los intentos de reforma del modelo de postguerra. Los desafíos

tecnológicos. Las presiones demográficas. La nueva política económica

exterior. La agenda de cooperación internacional. La evolución de la política

de seguridad global y regional.
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Profesor: Dr. Guillermo Travieso

4. Rusia
El objetivo de esta asignatura consiste en ofrecer una visión general de las formas

que asumió el desenvolvimiento socioeconómico, político y cultural de la Rusia de

los últimos tres siglos a la luz de su específica modalidad de integración en el

moderno sistema-mundo. Esta propuesta procura fomentar una aproximación

crítica de los procesos históricos de largo alcance que subyacieron al devenir tanto

del imperio zarista tardío como del régimen soviético. Para ello, se plantea un

abordaje teórico de este plurisecular espacio continental inscribiendo su desarrollo

en un marco de larga duración. Se pretende así aportar una óptica global,

tendiente a una reconsideración de las lecturas historiográficas que han

pretendido delinear el estudio de la Rusia contemporánea en función de una

compartimentación en periodizaciones históricas mutuamente excluyentes.

Contenidos Mínimos

Rusia como el otro cultural más cercano. El impacto de la modernidad europea en

Rusia y el surgimiento de una intelligentsia. Crítica política bajo la autocracia. La

comuna campesina en el debate entre eslavófilos y occidentalistas. Populismo y

marxismo en los orígenes del movimiento socialista. Industrialización y —tardío—

surgimiento de la cuestión obrera. Los obreros-campesinos y el sistema de



sosloviia. La “cultura proletaria” y los debates en el movimiento revolucionario. Las

revoluciones de 1905 y 1917. El desarrollo de una alternativa al modo de

producción capitalista: la economía planificada. Dinámica de desenvolvimiento del

“socialismo real”. La fábrica soviética y su legado. Coexistencia con Occidente y

derrumbe del bloque soviético. La encrucijada de la Rusia post-soviética.
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Management Standards meet the Soviet Legacy. New York: Routledge.
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Profesor: Doctorando Martín Duer

5. Sudeste Asiático
El objetivo de este módulo es realizar una breve presentación del desarrollo

histórico de los pueblos de la región del Sudeste Asiático, destacando las

interacciones entre nociones políticas autóctonas y aportes foráneos producto de

la influencia de grandes civilizaciones mundiales, como la India, la China, el Islam,

y la Occidental. A partir de esto, se buscará entender elaboraciones

contemporáneas del pensamiento político de distintos pueblos de la región,

atendiendo a las dinámicas mutuas entre política doméstica y política exterior.

Luego se buscará analizar su cristalización en la construcción de la identidad de la

ASEAN, como también su articulación con los procesos de regionalización del

Asia-Pacífico y el Indo-Pacífico.

Contenidos mínimos

Diversidad política-religiosa-cultural de los pueblos del Sudeste Asiático.

Conceptos políticos arquetípicos: rey de la montaña, princesa serpiente. Los

Cuatros Grandes Influencias Civilizatorias: Indianización, Sinificación,



Islamización, y Occidentalización. Conceptos políticos budistas: deva-raja vs

dhamma-raja, mandala. Conceptos políticos islámicos: sultán, misticismo. Valores

políticos y Pensamiento político contemporáneo Tailandés: el Rey Bhumibol

Adulyadej (Rama IX) y Filosofía de la Economía de Suficiencia. Diplomacia de

Bambú. Pensamiento político contemporáneo Vietnamita: la política de

multi-direccionalidad del gobierno vietnamita. Pensamiento político contemporáneo

Indonesio: los principios de “Pancasila”, “Bebas dan Aktis”, “Wawasan Nusantara”,

y “Trisakti” durante el gobierno de Sukarno, y su actualización durante el gobierno

de Joko Widodo. Principios del ASEAN-way: musyawarah y mufakat. Centralidad

de la ASEAN. Baja legalización e interdependencia de actores, y cooperación

económica como base de Asia-Pacífico. Alta legalización,

inter-gubernamentalismo selectivo y consideraciones estratégicas como base del

Indo-Pacífico.
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Profesor: Leandro Ramoneda

6. Taller de Trabajo Integrador Final (TIF)
El Taller TIF consiste en un espacio para la articulación de los conocimientos

adquiridos por los cursantes a lo largo de las diferentes asignaturas que

conforman el plan de estudios del presente programa

La realización y aprobación del Trabajo Final de Integración (TIF) es

condición indispensable para la aprobación del Programa. A este efecto, se

apoyará al cursante en esta tarea brindando herramientas teóricas y prácticas

para su desarrollo a lo largo de los distintos encuentros establecidos en este taller.

El TIF consistirá en un trabajo individual, de tipo monográfico, artículo académico

o ensayo. Durante la cursada, se estimulará la reflexión analítica y el pensamiento

crítico en torno a los diferentes temas de investigación a fin de incentivar el

desarrollo de trabajos originales.



A lo largo del taller, se orienta al cursante en función de sus intereses en el

desarrollo de un primer esquema de trabajo hacia la elaboración del Plan de TIF,

que permite la aprobación del taller.

Se prevé la realización de encuentros en los que se abordarán la elección

del tema de investigación; la formulación del problema; la elaboración de la

hipótesis u objetivos generales y específicos; el marco teórico; el abordaje

metodológico y técnicas de investigación; y la redacción final del Plan de TIF.

La modalidad de dictado será práctica, orientada a la revisión de los

avances individuales y la puesta en común con los cursantes y equipo docente, a

partir de un seguimiento tutorial.

Profesor: Magister Sol Gastaldi

Modalidad de cursada y evaluación
Carga horaria: 128 horas cátedra distribuidas en 5 materias de 20 horas cátedra

cada una y un Taller de TIF de 28 Hs. La Duración de la cursada es de un

cuatrimestre.

Las clases serán teórico-prácticas, a partir de una modalidad de exposición

dialogada que aborde los contenidos a desarrollar en cada encuentro en

articulación con la bibliografía propuesta en cada caso. Esta estrategia se

combinará con diversas actividades que estimulen el análisis y la reflexión por

parte de las y los estudiantes de los ejes problemáticos propuestos. Entre otras

dinámicas, se prevé el trabajo con producciones y experiencias comunicacionales

en distintos soportes y lenguajes, así como el acercamiento a diferentes

investigaciones e intervenciones en las áreas de incumbencia. Asimismo, se prevé

el desarrollo de una materia de taller para facilitar la reflexión y orientación en el



diseño y realización del Trabajo Final de Integración (TIF). Se prevé la designación

de tutores para el desarrollo de los TIF.

Presentación de un Trabajo Final de Integración (TIF) consistente en una

producción que represente una síntesis pertinente vinculado a las temáticas del

Programa.

El dictado del programa será realizado de manera virtual.

Cronograma de trabajo
El dictado del Programa será completamente virtual, en días y horarios a definir.

Asignatura Carga Horaria Crédito
s

India y Asia 20 Hs 1

China 20 Hs 1

Japón 20 Hs 1

Rusia 20 Hs 1

Sudeste Asiático 20 Hs 1

Taller de TIF 28 Hs 1

Carga Horaria Total 128 Hs 8
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