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Certificado que se otorga: Diplomado De Extensión Universitaria  en Defensa Nacional
en el Actual Escenario Internacional. Foco en el Atlántico Sur.

Modalidad de cursado: Virtual a través del Campus Bimodal de la UNRN.

Metodología de trabajo: El cursado sincrónico y asincrónico es de cuatro (4) clases de 2
hs semanales y otras 12 hs. destinadas a la lectura.

Carga horaria total: 120 horas reloj.
La Diplomatura tendrá una duración de 120 horas reloj. El Programa consta de cinco (5)
módulos  de  20  Hs.  cátedra  cada  uno.  Se  asignarán  20  hs.  para  la  elaboración  y
presentación del trabajo final.

Estructura y Contenidos

Módulo 1: Fundamentos Conceptuales sobre la Política Internacional y
la Defensa Nacional
El módulo aborda de manera sucinta los enfoques teóricos principales de las relaciones
internacionales y su aplicación al campo de la defensa y la seguridad internacional, con
un énfasis  temporal  en el  denominado “siglo XX corto”  (1914-1991).  No obstante,  los
paradigmas  surgidos  durante  este  periodo  se  emplearán  a  lo  largo  del  módulo  para
problematizar algunos de los procesos que han tenido lugar con posterioridad a la Guerra
Fría, como la política de primacía desplegada por los Estados Unidos tras los atentados
terroristas de septiembre de 2001, el impacto geopolítico de la pandemia global desatada
en 2019 por el Coronavirus (Covid-19) o la guerra ruso-ucraniana de 2022.
La  teoría  de  las  relaciones  internacionales  como campo de  estudio  posee  una  larga
tradición anglosajona. Esta localización, preponderante en la producción de conocimiento,
conlleva la necesidad de poner a prueba estas teorías en contextos geográficos ajenos a
los  de  su  producción.  En  este  sentido,  se  procura  introducir  una  serie  de  enfoques
teóricos  desarrollados  desde  la  periferia.  Por  ello,  en  este  módulo  –más  allá  de  la
presentación de los encuadres que podríamos denominar “tradicionales”– se destaca la
inclusión  de  algunos  aportes  teóricos  desarrollados  desde  el  Hemisferio  Sur,
particularmente desde América Latina.

Objetivos
    •  Introducir  los  principales  enfoques  teóricos  y  debates  de  las  relaciones
Internacionales.
    • Discernir los distintos niveles de análisis de la política internacional, así como la 



diversidad de canales de la política mundial.
    • Abordar las críticas efectuadas a los enfoques tradicionales por parte de las corrientes
alternativas de la disciplina
    • Problematizar, desde una perspectiva ligada a la defensa nacional, las principales
preocupaciones y temas que hacen al núcleo duro de las relaciones internacionales: el
orden y el cambio; la guerra y la paz; la subordinación y la emancipación; la cooperación y
el conflicto.
    • Identificar los distintos actores, procesos e instituciones que priorizan en sus análisis
los diversos encuadres teóricos.
    • Aprehender los principales lineamientos estratégicos internacionales de la política de
defensa argentina.

Contenido temático y bibliografía 

Primer  encuentro:  Vista  panorámica  y  debates  en  teoría  de  las  relaciones
internacionales. La cuestión del nivel de análisis. El neorrealismo de Waltz. Estructuras
políticas,  sistema  internacional  y  distribución  de  atributos  de  poder.  La  primacía  del
conflicto  sobre  la  cooperación.  La  mirada  instrumental  sobre  las  instituciones
internacionales. Nuevas aproximaciones realistas.
Bibliografía sugerida: 
Lobell,  Steven,  Taliaferro,  Jeffrey  y  Ripsman,  Norrin.  2009.  “Introduction:  Neoclassical
realism, the state, and foreign policy”. En Steven Lobell et al, (eds). Neoclassical Realism,
the State, and Foreign Policy, pp.1-41.
Mearsheimer, John. 2001. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton &
Company, pp. 29-54.
Waltz,  Kenneth.  1988.  Teoría  de  la  política  internacional.  Buenos  Aires:  Grupo  Editor
Latinoamericano, pp. 91-307
Segundo encuentro: Enfoques neomarxistas en relaciones internacionales. 
Órdenes  hegemónicos  y  no  hegemónicos.  La  Escuela  Inglesa  y  la  evolución  de  la
“sociedad  internacional".  Las  instituciones  como  prácticas  de  los  Estados.  El
constructivismo  social  en  relaciones  Internacionales.  Idealismo  estructural  y
resignificación decategorías realistas. La construcción social de identidades e intereses.
Anarquía versus jerarquía: discutiendo el consenso anárquico de la disciplina. 
Bibliografía sugerida: 
Anzelini,  Luciano.  2019.  “Orden  hegemónico,  jerarquía  e  imperio  informal:  algunos
apuntes para discutir  el  ‘consenso anárquico’ de las relaciones internacionales”.  1991.
Revista de Estudios Internacionales. Vol. 1, Nro. 2, julio-diciembre.
Bull,  Hedley.  2005.  La  sociedad  anárquica.  Un  estudio  sobre  el  orden  en  la  política
mundial. Madrid: Editorial Catarata, pp. 47-150
Cox, Robert. 1994. "Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: más allá de la teoría
de  las  relaciones  internacionales".  En  Vasquez,  John,  Relaciones  Internacionales.  El
pensamiento de los clásicos, Barcelona: Limusa, pp. 119-196.
Wendt,  Alexander.  2005.  “La  anarquía  es  lo  que  los  estados  hacen  de  ella.  La
construcción  social  de  la  política  de  poder”.  En  Revista  Académica  de  Relaciones
Internacionales, núm. 1, GERI-UAM.
Tercer encuentro: De la teoría a la práctica (parte I): el rol de América Latina en el
sistema internacional. Sus alternativas estratégicas en un mundo en proceso de cambio.
Los aportes históricos de la región al sistema de seguridad internacional. Guerra y paz en
América del  Sur.  El  lugar  de la  Argentina  y su  experiencia  histórica.  Política exterior,
defensa nacional y rol de las fuerzas armadas. 
Bibliografía sugerida:



Anzelini, Luciano y Castro, Soledad. 2012. “Los Estados medianos y la arquitectura de
seguridad internacional: apuntes estratégicos para el caso argentino”, Revista POSTData,
Vol. 17, N° 2, Buenos Aires.
Comisión  de  Análisis  y  Evaluación  de  las  Responsabilidades  Políticas  y  Estratégico
Militares en el Conflicto del Atlántico Sur. 2012 [1982]. Informe final. Buenos Aires: Poder
Ejecutivo  Nacional.  Disponible  en:
https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/01-InformeFinal.pdf
Oelsner, Andrea. 2004. “Procesos de paz y no democracias. La estabilización de la paz en
el Cono Sur”, Revista Argentina de Ciencia Política, No 7/8, septiembre.
Cuarto encuentro: De la teoría a la práctica (parte II): El escenario estratégico global
en  el  contexto  del  Covid-19  y  la  guerra  ruso-ucraniana  de  2022.  ¿Cambio  o
continuidad? Aspectos coyunturales y tendencias de fondo. Estados Unidos, China y la
trampa de Tucídides. Desafíos para América Latina y para la Argentina en materia de
seguridad internacional y defensa. La pervivencia de los conflictos militares tradicionales. 
Bibliografía sugerida:
Russell,  Roberto  y  Tokatlian,  Juan  Gabriel.  2002,  “De  la  autonomía  antagónica  a  la
autonomía relacional: Una mirada teórica desde el Cono Sur”, Perfiles Latinoamericanos,
FLACSO/México, N° 21.
Walt,  Stephen. 2005. Taming American Power. The Global  Response to U.S. Primacy.
New York: W.W.Norton, pp. 62-179.
Anzelini,  Luciano.  2017.  ¿Fundamentos  técnicos  o  tamices  ideológicos?  Reflexiones
sobre  la  misión  principal  de  las  Fuerzas  Armadas  argentinas.  Revista  Brasileira  de
Estudos de Defesa, 4(1).

Módulo 2: Seguridad Internacional y Conflictos Contemporáneos
El módulo analiza algunos de los temas más relevantes de las relaciones internacionales
en un mundo caracterizado por una etapa de transición del poder entre Estados Unidos y
China. Se examinan distintos aspectos de este fenómeno, como así también su impacto
en América Latina. Asimismo, se considera en qué medida la dinámica de la transición ha
favorecido  el  conflicto  entre  Rusia  y  Ucrania  y  cómo ello  ha  modificado el  escenario
europeo de la seguridad. Adicionalmente a estas dinámicas centradas en Estados, se
exploran las formas cómo eventos transnacionales/no estatales como la pandemia de
SARS-CoV-2 (COVID-19) afectó el panorama de seguridad internacional y la distribución
de poder a nivel mundial, paradójicamente favoreciendo el resurgimiento de paradigmas
geopolíticos  “clásicos”  que  parecían  estar  agotados.  Finalmente,  se  abordará  la
geopolítica del Atlántico Sur, sus múltiples aristas y especificidades, así como los puntos
de contacto que tienen con los debates previos las dinámicas e intereses expresados
sobre este espacio geográfico.

Objetivos
    •  Proporcionar  elementos  para  comprender  las  principales  dimensiones  de  la
competencia geopolítica entre EEUU y China.
    • Proporcionar herramientas conceptuales para comprender el conflicto entre Rusia y
Ucrania.
    • Examinar los principales efectos de la pandemia en las relaciones internacionales.
    • Conocer la evolución y situación actual de las dinámicas de seguridad expresadas
sobre el espacio del Atlántico Sur. 

Contenido temático y bibliografía 



Primer Encuentro: Un mundo en transición: la rivalidad geopolítica entre Estados
Unidos y China.  Analizar las distintas dimensiones del  fenómeno de la transición del
poder  en  curso  entre  Estados  Unidos  y  China.  De  qué  manera  esta  competencia
geopolítica afecta a las regiones, en particular, a América Latina y la Argentina. 
Bibliografía sugerida:
Eugenio Anguiano Roch,  “Confrontación entre Estados Unidos y la  República Popular
China”, Cuadernos de Trabajo del Cechimex 2021, Número 1. 
Allison, Graham. 2017. “The Thucydides Trap”. Foreign Policy. May-June.
Segundo Encuentro: El conflicto entre Rusia y Ucrania: Distintas explicaciones del
conflicto. Motivaciones de Rusia, Ucrania, los países europeos y Estados Unidos para
apoyar la opción por la guerra. Su impacto en la política y economía internacionales. 
Bibliografía sugerida:
Torres,  R,  “Guerra en Ucrania:  pasado,  presente y futuro del  peor  conflicto  militar  en
Europa desde 1945”, CUPEA Cuadernos De Política Exterior Argentina, 135 (2022): 151–
159. 
Battaglino, Jorge. 2022. “El conflicto entre Rusia y Ucrania: lecciones para la defensa de
América del Sur”. En López, Ernesto y Saint-Pierre, Héctor (Orgs.). Guerra em Ucrania e
Crise Internacional. Sao Paulo: Gedes.
Tercer Encuentro: La pandemia y las relaciones internacionales:  los efectos de la
pandemia en las relaciones interestatales. La nueva diplomacia sanitaria. De qué forma
la pandemia contribuye a cambios en la distribución del poder mundial.
Bibliografía Sugerida:
Julieta Zelicovich, Julieta; Romero, Camila; “El impacto del COVID-19 en las relaciones
comerciales  internacionales”,  Centro  de  Investigaciones  en  Política  y  Economía
Internacional, (2020): 41-49.
Méndez-Coto,  M,  “Las  fracturas  generadas  por  el  COVID19  y  las  Relaciones
Internacionales”. Relaciones Internacionales, 93:1 (2020): 7-15. 
Cuarto Encuentro: Proyecciones geopolíticas sobre el Atlántico Sur. La proyección
marítima como centro de la planificación para la  defensa en Argentina.  Surgimiento y
estancamiento  de  agendas  cooperativas  de  países  rivereños  (ZPCAS).  Intereses  y
disputas de las principales potencias globales en el Atlántico Sur, el acceso a la Antártida
y la comunicación bioceánica.
Bibliografía sugerida:
Dodds, K., “La administración del continente polar: los orígenes geopolíticos del Tratado
Antártico de 1959”, Istor. Revista De Historia Internacional, Año X, Núm. 38 (2009), pp. 27-
49
Magnani, E., "La dimensión geopolítica del interés estatal. El Atlántico Sur-occidental y su
relevancia para Argentina", Relaciones Internacionales, 93:1 (2020), pp. 19-39. Disponible
online: https://www.scielo.sa.cr/pdf/ri/v93n1/2215-4582-ri-93-01-1.pdf 
Burdman,  J.,  "Una  crítica  argentina  (y  suramericana)  de  la  nueva  geopolítica  crítica
anglohablante", Revista de Investigación en Política Exterior Argentina, 2:4 (2022).
Disponible  on  line:https://politicaexteriorargentina.org/wp-content/uploads/2022/12/
Burdman-J.-Una-critica-argentina-y-suramericana-de-la-nueva-geopolitica-critica-
anglohablante-1.pdf

Módulo 3: Relaciones Civiles-Militares en el Siglo XXI
La cuestión de la conducción política de las Fuerzas Armadas es un componente esencial
en el ejercicio de la defensa nacional, en el marco de un régimen democrático. El Estado
contemporáneo es una entidad política y social, una de cuyas características básicas es el
monopolio en el ejercicio de la violencia legítima. En ese rubro de actividades, las Fuerzas
Armadas y los dispositivos de dirección política del mismo ocupan un lugar destacado. A



su vez, en el marco de la vigencia de un régimen democrático surge la necesidad de
asegurar mecanismos que procuren obtener y preservar la subordinación de los institutos
armados a las directrices democráticas, así como el desarrollo de mecanismos eficientes
de  gobierno  político  sobre  los  mismos.  La  cuestión  particular  de  las  relaciones  civil
militares ha sido objeto de un abordaje sistemático y sostenido en tiempos recientes –
desde la década de los ´40 en adelante–, en especial  desde el  ámbito de la Ciencia
Política y la Sociología. Este módulo introducirá a los y las alumnos/as en los aspectos
básicos  y  medulares  de  las  concepciones  tanto  clásicas  como latinoamericanas  más
recientes  sobre  la  cuestión  de  las  relaciones  entre  el  gobierno  político  y  las  fuerzas
armadas.  La  intención  es  ofrecer  una  entrada  a  la  comprensión  inicial  de  esta
problemática y facilitar  su eventual  profundización en el  campo de los estudios de la
defensa nacional.     

Objetivos
    • Análisis introductorio sobre los conceptos de gobierno político, política de defensa y
política militar y aspectos constitutivos de la defensa nacional.
    • Introducción a las relaciones civiles-militares.
    • Describir lineamientos de las teorías “clásicas” de las relaciones civiles-militares. 
    • Analizar las relaciones civiles-militares y las cuestiones de la conducción política de
las Fuerzas Armadas en América Latina, en el  marco de los procesos de transición y
consolidación del régimen democrático.
    • Comprender el acomodamiento de los enfoques teóricos sobre la relación entre el
ámbito civil y el ámbito militar a la realidad latinoamericana del siglo XXI.  

Contenido temático y bibliografía

Primer Encuentro: Los conceptos de gobierno político, política de defensa y política
militar y aspectos constitutivos de la defensa nacional en el marco de un régimen
democrático. Abordaje de las teorías “clásicas” sobre las relaciones civiles militares. El
desafío  de la  conducción política democrática en las grandes potencias de Occidente
durante la II Guerra Mundial, la postguerra y el conflicto entre el Este y el Oeste. 
Bibliografía Sugerida:
Bañon,  Rafael  y  Olmeda,  José  Antonio  (1985),  “La  institución  militar  en  el  Estado
contemporáneo”, Madrid: Editorial Alianza, pp. 13-64.     
Battaglino,  Jorge  (1999),  “Algunas  precisiones  sobre  el  origen  de  la  teoría  de  las
relaciones civil-militares”. En Post-Data, N°5. Buenos Aires. PostData.  
Huntington,  Samuel  (1995),  “El  soldado y  el  Estado.  Teoría  política  de las  relaciones
cívico-militares”. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, pp. 9-115.
Janowitz, Morris (1960), “El soldado profesional. Retrato político y social”. Buenos Aires:
Omeba.
Finer, Eduard Samuel (1962), “Los militares en la política mundial”, Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, pp. 11-48.   
Segundo Encuentro: Las cuestión de la conducción política de las Fuerzas Armadas
en América Latina y en la República Argentina. Abordaje histórico. El marco de los
procesos  de  transición  y  consolidación  del  régimen  democrático.  Comprender  el
acomodamiento de los enfoques teóricos sobre la relación entre el ámbito civil y el ámbito
militar a la realidad latinoamericana del siglo XXI.
Bibliografía Sugerida
Rouquié, Alain (1990), “Extremo Occidente. Una introducción a América Latina”, Buenos
Aires: Emecé, pp. 177-198.



Varas,  Augusto  (1988),  “Las  relaciones  cívico-militares  en  un  marco  democrático:
elementos para un re-equilibrio de los vínculos FF.AA. – Estado – Sociedad”, Documento
de Trabajo programa Flacso-Santiago de Chile, N° 376.    
Stepan  Alfred  (1988),  “Repensando  los  militares  en  política”.  Buenos  Aires:  Editorial
Planeta.
Tercer  Encuentro:  La  restauración  democrática  y  el  rol  de  los  militares.  La
desactivación de las condiciones que permitieron el desarrollo histórico de las Fuerzas
Armadas  y  su  posicionamiento  como  actores  políticos.  El  debate  sobre  las  “nuevas
misiones” y las misiones subsidiarias. 
Bibliografía Sugerida:
López, Ernesto (1994), “Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión militar
en los años de Alfonsín”, Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, pp. 13-62.   
Sain, Marcelo Fabián, (2010), “Los votos y las botas. Estudios sobre defensa nacional y
las relaciones civil-militares en la democracia argentina”, Buenos Aires: Prometeo Libros,
pp. 11-55.
Hens Marian y Sanahuja, José Antonio (1995), “Seguridad, conflicto y reconversión militar
en América Latina”, Revista Nueva Sociedad N°138, Julio-Agosto 1995.
López, Ernesto (2003), “Nuevas problemáticas de seguridad y “Nuevas Amenazas”, en
“Nuevas  Amenazas”,  López,  Ernesto  y  Sain,  Marcelo  Fabián,  Bernal:  Universidad
Nacional de Quilmes.    
Cuarto  Encuentro:  La  agenda  actual  de  la  defensa  y  las  fuerzas  armadas.  Los
desafíos  sobre  la  evolución  presente  y  futura  de  las  fuerzas armadas.  La  autonomía
militar y el ejercicio del gobierno político sobre las fuerzas armadas.   
Bibliografía Sugerida:
Pion-Berlin,  David  (2008),  “Militares  y  democracia  en  el  nuevo  siglo.  Cuatro
descubrimientos inesperados y una conclusión sorprendente”.  En Nueva Sociedad,  N°
213. Buenos Aires: Fundación Foro Nueva Sociedad.
Pion-Berlin,  David  (2016),  “Military  missions  in  democratic  Latin  America”,  Editorial:
Palgrave Macmillan.   
Montenegro, Esteban Germán (2013), “Más vale pájaro en mano que cien volando. La
implementación del control político civil sobre las Fuerzas Armadas”. En Pion-Berlin, David
y Ugarte, Juan Manuel (Compiladores), “Organización de la defensa y control civil de las
fuerzas armadas en América Latina, Buenos Aires: Jorge Baudino Ediciones.
Ugarte José Manuel (2013), “Una visión desde Latinoamérica de la organización de la
defensa y las relaciones civiles – militares”. En Pion-Berlin, David y Ugarte, Juan Manuel
(Compiladores), “Organización de la defensa y control  civil  de las fuerzas armadas en
América Latina, Buenos Aires: Jorge Baudino Ediciones.      

Módulo  4:  Política  de  defensa  argentina  en  el  actual  escenario
internacional
Los  principales  lineamientos  de  la  política  de  defensa  argentina  se  basan  en  lo  que
Marcelo Saín denominó “Consenso Básico”, construido a lo largo de casi veinte años y
cuyos pilares son la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554 (1988), la Ley de Seguridad
Interior Nº 24.059 (1992) y la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 (2001) y su principal
Luego de que se alcanzara el control civil de las Fuerzas Armadas en 1990, hubo que
esperar  hasta  la  gestión  de  Nilda  Garré  (2005-2010)  para  que  se  implementara  y
completara el marco normativo que permitiera el pleno ejercicio de la conducción civil de
la política de defensa nacional a través del Decreto Reglamentario de la Ley de Defensa
Nacional Nº 7272/2006, el Decreto de Directiva de Organización y Funcionamiento de las
Fuerzas Armadas Nº 1691/2006 y el Decreto sobre Ciclo de Planeamiento de la Defensa
Nacional Nº 1729/2007.



El módulo estudia las diversas experiencias –fallidas y exitosas– de planeamiento de la
Defensa Nacional que se han llevado desde 2007 hasta 2023, remitiéndose tanto a los
aspectos de la conducción política de la Defensa como al planeamiento estratégico militar,
responsabilidad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Objetivos del curso
    • Introducir a los estudiantes en los conceptos de conflicto, violencia, guerra, defensa y
seguridad.
    • Aprehender los principales lineamientos de la política de defensa argentina.
    • Comprender la dinámica del Ciclo de Planeamiento, con sus componentes político
(nivel estratégico nacional) y militar (nivel estratégico-militar).
    • Analizar el análisis estratégico del escenario internacional, el posicionamiento de la
política de defensa y los principales lineamientos de las DPDN 2009, 2014, 2018 y 2021.

Contenido temático y bibliografía

Primer Encuentro: Conceptos Básicos para analizar la defensa nacional.
Bibliografía Sugerida:
Aron,  Raymond  (1987).  Pensar  la  guerra,  Clausewitz.  Buenos  Aires:  Instituto  de
Publicaciones Navales, Tomo I, capítulo IV.
Calderón Concha, Percy (2009), “Teoría del conflicto de John Galtung”. En Revista Paz y
Conflictos, Nº 2. Granada: Universidad de Granada. 
Von Clausewitz, Carl ({1832}1999). De la guerra. Madrid: Ministerio de Defensa del Reino
de España, pp. 173-196 y 851-859.
Segundo Encuentro: “Consenso Básico” y lineamientos de la política de defensa
argentina.
Bibliografía Sugerida:
Eissa,  Sergio  (2013),  “Redefiniendo la  defensa:  posicionamiento  estratégico  defensivo
regional”. En Revista SAAP, 7 (1), pp. 45-56.
Eissa,  Sergio  (2018),  “La  relación  entre  la  política  de  defensa  y  su  dimensión
internacional.  El  caso  argentino  (2011-2015)”.  En  Revista  Brasileira  de  Estudos  de
Defesa, 5 (2), pp. 139-140.
Tercer Encuentro: El Ciclo de Planeamiento de la Política de Defensa Nacional en
Argentina
Bibliografía Sugerida:
Eissa,  Sergio  (2018),  “La  relación  entre  la  política  de  defensa  y  su  dimensión
internacional.  El  caso  argentino  (2011-2015)”.  En  Revista  Brasileira  de  Estudos  de
Defesa, 5 (2), pp. 139-140.
Eissa, Sergio & Albarracín Keticoglu, Ana (2022). Planeamiento de la Defensa Nacional.
El caso argentino (2007-2013). Buenos Aires: UNDEF Libros, caps. 2 y 3.
Cuarto Encuentro: Postura estratégica argentina frente al escenario internacional y
las políticas implementadas (2008-2022)
Bibliografía Sugerida:
DPDN 2009
DPDN 2014
DPDN N2018
DPDN 2021

Módulo  5:  Seguridad  y  Defensa:  sobre  sus  ámbitos  difusos.
Policiamiento de las fuerzas armadas / militarización de las fuerzas de 
seguridad  



Objetivos:
    • Analizar las transformaciones que se desarrollaron desde el retorno de la democracia
en  Argentina  y  en  algunos  países  de  América  latina,  sobre  el  rol  de  las  fuerzas  de
seguridad, y la militarización del policiamiento urbano. 
    • Indagar sobre los procesos de militarización policial orgánica, es decir, la imposición
de poder de una fuerza policial militarizada sobre el papel y jurisdicción de una fuerza
policial civil. 
    • Explorar los procesos de militarización policial a partir de la apropiación de modelos,
doctrinas y procedimientos militares. 
    • Analizar el desdibujamiento de las fronteras que desglosan las actividades policiales
de las incumbencias militares en el escenario contemporáneo.
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Los estudiantes para aprobar cada Módulo deberán elaborar un artículo que debe tener
entre  2.000 y 3.000 palabras a partir de las consignas entregadas por los y las docentes,
utilizando la bibliografía sugerida, pudiendo complementar con otra que elija el estudiante.
Este trabajo deberá ser entregado hasta treinta días (30) después de finalizado el Módulo.
Las y los docentes tendrán cuarenta y cinco (45) días desde la fecha de entrega para
corregirlos.

Criterios de aprobación y acreditación

La Diplomatura se acredita con la aprobación de todos los módulos, la aprobación de un
Trabajo Integrador Final (TIF) y haber cancelado la totalidad de obligaciones arancelarias
del programa. El TIF debe ser individual e inédito. Éste deberá elaborarse respetando las
Normas APA (la última versión vigente en cada año académico) de escritura académica.
Estos trabajos deberán tener  un mínimo de 10.000 palabras y un máximo de 12.000
palabras.  La  preparación  del  TIF  se  considera  equivalente  a  20  hs,  totalizando  la
diplomatura las 120 Hs.
El plagio como el uso de Inteligencia Artificial, tanto en los trabajos de acreditación de
cada  módulo,  como  en  el  caso  del  TIF,  implicará  la  perdida  de  la  regularidad  de  la
Diplomatura.

Cronograma

1 - módulo de la semana del 5 a la del 26 de agosto
2 - módulo de la semana del 26 de agosto a la semana del 16 de septiembre
3 - módulo de la semana del 16 de septiembre a la semana del 7 de octubre
4 - módulo de la semana 14 de octubre a la semana del 4 de noviembre
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