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Objetivo del curso:  

El objetivo general del curso es reflexionar sobre las dinámicas de integración regional 
en América Latina y su impacto en las Relaciones Internacionales intra e 
interregionales. 

Objetivos específicos: 
• Introducir al/la doctorando/a al conocimiento de las nociones sobre el 
regionalismo latinoamericano como eje de análisis.  
• Que el/la alumno/a pueda discriminar, desde un punto de vista crítico, los 
aspectos más relevantes del proceso de evolución y transformaciones de los procesos 
de integración regional y las teorías que los sustentaron. Realizar un análisis 
comparativo con postulados regionalistas de otros procesos de integración. 
• Proveer al/la alumno/a de herramientas de análisis para el abordaje de las 
principales cuestiones de la agenda externa actual de los procesos de integración de 
América Latina en su relacionamiento con terceros países y bloques y el impacto que 
esto trae a la región.  

Contenido del programa: 
Unidad 1 
1.1. El regionalismo como postulado teórico. 1.2. Recorrido por las principales teorías y 
enfoques en la región latinoamericana: la teoría desarrollista (o estructuralista); la 
teoría de la dependencia; el enfoque autonomista; neoliberalismo en los postulados 
integracionistas; intergubernamentalismo; la teoría del nuevo desarrollismo (o post 
liberal); iniciativa regional “contra hegemónica”. Nuevas lógicas integracionistas. 1.3. 
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Breve análisis comparativo con postulados integracionistas desarrollados en la región 
europea.   
 
Unidad 2 
2.1. Antecedentes  de integración regional: el Pacto ABC como primer intento de 
aproximación política y de alianza regional de entidad internacional. El segundo ABC 
como proyecto de reorganización estratégica para el Cono Sur.  2.2. Los primeros 
procesos formales de integración regional en América Latina como respuesta de los 
postulados y enfoques regionalistas: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC). Mercado Común Centroamericano. Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
Comunidad del Caribe. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA). Mercosur. Unasur. Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Alianza del Pacifico (AP) y Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como ejemplos de las nuevas lógica de la 
integración regional. 
 
Unidad 3 
El Mercado Común del Sur (Mercosur). Un recorrido por sus modelos de integración 
regional. 3.1. Antecedentes: transición entre el postulado desarrollista (integración y 
cooperación) y neoliberal (modelo economicista). 3.2. Las múltiples dimensiones del 
Mercosur: la dimensión comercial; la dimensión institucional; la dimensión de la 
solución de controversias; la dimensión democrática; la dimensión social y solidaria y 
la dimensión externa. 3.3. Evolución de las relaciones políticas entre los Estados 
miembros del Mercosur. Situación actual (pandemia y post pandemia). Un balance del 
Mercosur a sus 30 años de creación. Resultados positivos y dilemas pendientes.  
 
Unidad 4 
Estrategias de inserción internacional de los procesos de integración de América Latina 
en la actualidad. Panorama del relacionamiento con terceros países (China y Estados 
Unidos) y otros bloques regionales (Unión Europea). Multilateralismo vs. 
regionalización en América Latina. 
 

Bibliografía general recomendada: 

Aranda, G. y Riquelme, J. (2019). La madeja de la integración latinoamericana. Un 
recorrido histórico. Documento de Trabajo IELAT, No. 129. Universidad de Alcalá, 
España. http://ielat.com/wp-content/uploads/2019/11/DT_129_Gilberto-Aranda-y-
Jorge-Riquelme_Web_diciembre-2019.pdf  

Atayde Arellano S. (2017), Alianza del Pacífico: avances y oportunidades hacia un 
modelo de integración regional, En: Puentes No. 18, Centro Internacional para el 
Comercio y el Desarrollo Sostenible, Ginebra, Suiza. 

Balassa, B. (1964). Teoría de la integración económica. Uteha: México. 
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BID-INTAL, (2019), Informe Mercosur: hacia un cambio necesario. Ficha técnica No. 
IDB-TN-1675. Disponible en: https://publications.iadb.org/es/informe-mercosur-hacia-
un-cambio-necesario. 

Bizzozero, L. (2017) La aproximación político-normativa de la UE y China al Mercosur: 
¿un juego de suma positiva?, en Revista CIDOB d’AfersInternacionals, n.119, p. 265-
286, Barcelona, España. 

Blomströn y Hettne (1990). La Teoría Del Desarrollo en Transición, Fondo de Cultura 
Económica, México. 

Bogado Bordazar, L. (2014). El pensamiento de Alberto Methol Ferré y su proyección 
Latinoamericana. En Simonoff, A. (Comp.), Pensadores del Cono Sur. Los aportes de 
Jaguaribe, Methol Ferré, Puig y Tomassini a las Relaciones Internacionales. Instituto de 
Relaciones Internacionales, UNLP. 

Bogado Bordazar, L. (2020). Integracionismo. Devés, E. y Álvares, S. (Eds.), 
Problemáticas internacionales y mundiales desde el pensamiento latinoamericano. 
Teorías, Escuelas, Conceptos, Doctrinas, Figuras (pp. 143-147). Ariadna Ediciones, 
Santiago de Chile. 

Bogado Bordazar, L. y Bono, L. (2019), Claves para entender la integración 
latinoamericana en un período de cambios globales, En: Scheidt E. y De Amaral Maia, 
T. (organizadores), Projetos de estado na América Latina contemporánea: de 1960 até 
os diasatuais. Pontificia Universidade Católica de Rio Grande do Sul, Brasil. 

Bogado Bordazar, L. (2021), Un recorrido por los 30 años de vigencia del Tratado de 
Asunción y su reflejo en la construcción del proceso de integración regional del 
Mercosur, Revista Electrónica de Derecho InternacionalContemporáneo, Vol. 4 No. 4 
UNLP. 

Bonilla Soria A. y Otro (2019), CELAC como vehículo estratégico de relacionamiento de 
China hacia América Latina (2011-2018), Revista CIDOB d’AfersInternacionals, No. 124, 
Barcelona, España. 

Bono, L. (2015). Sudamérica: Infraestructura e Integración: La Hidrovía Paraná - 
Paraguay. Editorial Teseo. 

Bono, L. y Bogado Bordazar, L. (2019).  Integración regional en América Latina y el 
Caribe. Principales procesos. Documentos de Trabajo Nº 19. Instituto de Relaciones 
Internacionales (IRI - UNLP). 

Botto, M. (2015), La integración regional en América Latina: quo vadis? El Mercosur 
desde una perspectiva sectorial y comparada. 

Bresser-Pereira, L. (2006). De la Cepal y el Iseb a la Teoría de la Dependencia. 
Desarrollo Económico, 46(183), 419-439. doi:10.2307/4151124. 

Briseño Ruiz, J. (2018). Las teorías de la integración regional: más allá del 
eurocentrismo. Universidad Cooperativa de Colombia: Centro de Pensamiento Global.   
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Briseño Ruiz, J. y Simonoff,  A. (2017). La Escuela de la Autonomía, América Latina y la 
Teoría de las Relaciones Internacionales. Revista Estudios Internacionales, 186, 39-89. 

Caetano, G. (2009), La reforma institucional del MERCOSUR. Del diagnóstico a las 
propuestas. CEFIR. 

Caetano, G. (2011), Breve historia del MERCOSUR en sus 20 años. Coyunturas e 
instituciones (1991-2011). En: MERCOSUR 20 años, Caetano Gerardo (coord.), CEFIR, 
Montevideo, Uruguay. 

Caetano, Gerardo (2021), El “primer Mercosur” y la “flexibilización”. Antecedentes 
útiles para la reflexión (1991-2001), en: Relaciones Internacionales No. 60. Instituto de 
Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: 
www.iri.edu.ar.  

CEPAL (2020), Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe  de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19, Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19. 

CEPAL (2021), La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. 
Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca 
inversión y baja productividad. Informe Especial COVID-19. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47043/5/S2100379_es.pdf. 

Comini, N. (2015). El origen del Consejo de Defensa Suramericano. Modelos en pugna 
desde una perspectiva argentina. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 1(2), 
109-135. http://dx.doi.org/10.18847/1.2.5  

Cordero, M. (2017). Integración Económica Centroamericana. Base de datos 2016. 
México: CEPAL.  

Espósito, J. (2010). Sistema de Integración Centroamericana. Laura Bogado Bordazar y 
Laura Bono (Comp.), Informe de integración en América Latina y el Caribe 2009 (pp). La 
Plata: IRI.  

García Lorenzo T. (2013), El ALBA visto desde el Caribe. Entre la realidad y los sueños. 
En: Serbín A. y otros (coord.) El regionalismo “post–liberal” en América Latina y el 
Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos Anuario de la Integración 
Regional de América Latina y el Gran Caribe 2012, Coordinadora Regional de 
Investigaciones Económicas y Sociales, Buenos Aires, Argentina. 

Gomes Saraiva, M. y Costa Silva, A. (2019) Ideología e pragmatismo na política externa 
de Jair Bolsonaro. RelaçõesInternacionais. Dezembro: 2019 64. 
doi.org/10.23906/ri2019.64a08. 

Guillén R., Arturo (2007). “La teoría latinoamericana del desarrollo. Reflexiones para 
una estrategia alternativa frente al neoliberalismo”. En: Repensar la teoría del 
desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado. Vidal, Gregorio; 
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Guillén R., Arturo (comp). Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/vidal_guillen/28Guillen.pdf 

Haas, E. B. (1964). The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-
57. Stanford: Stanford University Press. 

Hurrell, A. (1995). Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics. Review 
of International Studies, 21(4). Cambridge University Press. 
https://www.jstor.org/stable/20097421  

Jaguaribe, H. (1969). Dependencia y autonomía en América Latina, en Jaguaribe, Hélio 
(Et. Al.) La dependencia político-económica de América Latina (pp. 1-85). Siglo XXI, 
México.  

Jaguaribe, H. (1979). Hegemonía céntrica y autonomía periférica. Estudios 
Internacionales,  12(46),  91-180. 
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewPDFInterstitial/16458/19948   

Jaguaribe, H. (2000). “La construcción de la Unión Sudamericana”, Disponible en 
http://www.forosur.com.ar/pag_puntos01.htm.  

Jaguaribe, H. (2001). “América Latina y los procesos de integración”, diciembre. 
Disponible on line en 
http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2002/nro155/154_273.html. 

Keating, M. (2007), “La integración europea y la cuestión de las nacionalidades”. En: 
Revista Española de Ciencia Política, No. 16, p.9-35.  

Lorenzini, M. (2014). Pensando desde el Sur: ideas, aportes y contribuciones teórico- 
conceptuales de HélioJaguaribe para comprender las realidades latinoamericanas. En 
Simonoff, A. (Comp.), Pensadores del Cono Sur. Los aportes de Jaguaribe, Methol 
Ferré, Puig y Tomassini a las Relaciones Internacionales. Instituto de Relaciones 
Internacionales. 

Malacalza, B. y Tokatlian, J. (2021) ¿Es posible la desintegración del Mercosur?, 
disponible en: https://www.eldiarioar.com/opinion/posible-desintegracion-
mercosur_129_8162296.html 

Malamud, Andrés (2010), “La diplomacia presidencial y los pilares institucionales del 
MERCOSUR: un examen empírico”. En: Relaciones Internacionales, núm. 15, GERI – 
UAM. 

Merino, G. (2017), Proyectos estratégicos e integración regional en América Latina. El 
surgimiento de la Alianza del Pacífico, el fortalecimiento del regionalismo abierto y el 
retroceso del regionalismo autónomo, en: Relaciones Internacionales, Instituto de 
Relaciones Internacionales, UNLP. 

Merino, G. (2021), Giro neoliberal en Argentina y Brasil en los últimos años: 
periferialización, dependencia y desigualdad, en: Realidad económica, No. 331, año 49,  
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Methol Ferré, A. (1990). América Latina y sus Poderes Intrínsecos. Revista Estudios de 
Ciencias y Letras, Órgano Oficial de la Universidad Católica del Uruguay, 19.  

Methol Ferré, A. (2002). La Unión sudamericana: segunda fase de la independencia de 
América del Sur, sin data. 

Methol Ferré, A. (2004). Mercosur: una nueva lógica histórica. Aportes para la 
inserción de Uruguay en el Mercosur y en el mundo. Montevideo, Uruguay. 

Methol Ferré, A. (2013), Los Estados Continentales y el Mercosur, Editorial HUM, 
Montevideo, Uruguay. 

Miranda, R. (2007). La Participación Argentina en la Integración Sudamericana: 
Cuestiones sobre su contenido político. Revista de Investigación Académica, 18, 117-
127. 

Negro, S. (2021). Integración regional en tiempos de pandemia de COVID-19. Revista 
Anales, 18(51). 

Nolte, D. (2019) “Lo bueno, lo malo, lo feo y lo necesario: pasado, presente y futuro del 
regionalismo latinoamericano” Revista Uruguaya de Ciencia Política. 28(1):131-156- 
https://www.researchgate.net/publication/333430400_Lo_bueno_lo_malo_lo_feo_y_
lo_necesario_pasado_presente_y_futuro_del_regionalismo_latinoamericano. 

Oyarzún Serrano, L. (2008). Sobre la naturaleza de la integración regional: teorías y 
debates. Revista de Ciencia Política, 28(3), 95-
113.http://ojs.uc.cl/index.php/rcp/article/view/8024. 

Palacio P. (2022), La incertidumbre de un mundo tripolar: el retorno de la geopolítica 
militarista y relevancia de la geoeconomía en las primeras décadas del siglo XXI. Breve 
mención al conflicto Rusia-Ucrania. Global Journal of Human-Social Science: E 
(Economics), Disponible en: 
http://3d.globaljournals.org/Virtual_3D_GJHSS_(E)_Volume_22_Issue_3/32/. 

Pinheiro Guimarães, S. (2018), “La política exterior y la posición de Brasil en el mundo” 
En. América Latina en Movimiento.  Disponible en: 
https://www.alainet.org/sites/default/files/alai_538w.pdf. 

Prebisch, R. (1959). El Mercado Común Latinoamericano. México: Naciones Unidas. 

Psarou, M. (2005).  Regionalización y formación de sociedades supranacionales: el 
paradigma de la Unión Europea. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 
XLVII (194). Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

Puig, J. C. (1980). Doctrinas internacionales y Autonomía latinoamericana. Caracas: 
Universidad Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios de América Latina. 

Puig, J. C. (1984). América Latina: políticas exteriores comparadas. Buenos Aires: GEL. 

Rodríguez Pinzón E. (2022), América Latina: competencia geopolítica, regionalismo y 
multilateralismo. En: Sanahuja J.A. (ed.) Relanzar las relaciones entre América Latina y 
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la Unión Europea. Autonomía estratégica, cooperación avanzada y recuperación 
digital, verde y social. Fundación Carolina, España.  

Sanahuja, J. y Otro (2021), El acuerdo Mercosur-Unión Europea: escenarios y opciones 
para la autonomía estratégica, la transformación productiva y la transición social y 
ecológica. Análisis Carolina No. 20, España. 

Sebesta, L. (2021). Integración y desarrollo. Peregrinaciones euro-latinoamericanas en 
los orígenes. Relaciones Internacionales, 30(60), 129. 
https://doi.org/10.24215/23142766e129  

Secretaría del Mercosur (2020), Informe semestral No. 29, disponible en: 
https://www.mercosur.int/. 

Simonoff, A. (2015), Integración y autonomía en el pensamiento de Juan Carlos Puig. 
En Briceño Ruiz, J. y Simonoff, A. (Eds.), Integración y cooperación regional en América 
Latina. Una relectura a partir de la teoría de la autonomía. Buenos Aires: Biblos. 

Simonoff, A. y Lorenzini, M. E. (2019), Autonomía e Integración en las Teorías del Sur: 
Desentrañando el Pensamiento de HélioJaguaribe y Juan Carlos Puig. Iberoamericana – 
Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 48(1), 96-106. 
https://doi.org/10.16993/iberoamericana.417  

Solveira B. (2001), Algo más sobre el ABC, antecedente lejano del proceso de 
integración regional en el Cono Sur de América. Espacio y Desarrollo, No. 13. Pontificia 
Universidad Católica de Perú. 

Sztulwark, S. (2005). El estructuralismo latinoamericano: fundamentos y 
transformaciones del pensamiento económico de la periferia. Editorial Prometeo. 

Vivares E. y Otro (2016), Dos regionalismos, dos Latinoaméricas o después de 
Latinoamérica, Ayllón B. (editor),  Latinoamérica dividida. Procesos de integración y 
cooperación sur-sur  Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Centro de 
Relaciones Internacionales, Ecuador. 

Wong Villanueva J. (2022), Desarrollo e integración transfronteriza en la CAN y el 
MERCOSUR: Enfoques macrorregionales para la planificación territorial transfronteriza. 
Revista Española de Desarrollo y Cooperación, No. 49, España. 

Zapata, R. y Pérez, E. (2001). Pasado, presente y futuro del proceso de integración 
centroamericano. México: CEPAL. 
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/4983/S01111015_es.pdf. 

Zelicovich, J. (2015), Juntos, pero no tanto: un recorrido por la agenda de 
negociaciones comerciales externas del MERCOSUR  (1991-2015). En: Revista 
Integración y Cooperación Internacional, No. 21. 

Zelicovich, J. y Otro (2021), A 30 años del Tratado de Asunción: presente y futuro del 
Mercosur. El estado de las negociaciones comerciales internacionales. Dossier especial. 
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Instituto de investigaciones, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Universidad Nacional de Rosario. 

Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso: 
La evaluación del seminario se realizará a través de la elaboración de un trabajo 
monográfico (publicable) con una extensión de entre 10 y 15 páginas que podrá 
abarcar cualquiera de los temas abordados en el mismo, en base fundamentalmente a 
la bibliografía recomendada y con un sistema de tutoría permanente docente-alumno. 
Se deberán respetar las normas de presentación de trabajos escritos de la Carrera. 
 
 


