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Buenos Aires, 1 2 JUN, 2013 

\/ISTO la Resoluci6n No 2055 dictada el 19 de abril de %0"1 poor el Consejo 
Directive de la Facultad de Derecho mediante la cual solicita la modificacibn de la 
Maestria en Derecho lnternacional de los Derechos Humanos, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284112. 

Que por Resoluci6n (CS) No 3908108 se creo la Maestria citada, 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comisi6n de Estudios de Posgrado, 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la modificacibn de la Maestria en Derecho lnternacional de 
los Berechos Humanos de la Facultad de Derecho, y que como Anexo forma pade 
d e  la presente Resolution. 

ART[WLO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academics 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, arckivese. 

<-/ RUBEN EDUARBO HALLU 



Denominaeibn del posgrads: Maestria en Derecho Inkrnacional de los 
Derechos Humanos. 

Eitario que otovgla; Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho 
lnternacional de los Derechos Humanos 

Uniiellad academics de la qrae depende el pssgrads: Facultad de Berecho 

Sede de desarrollla de !as aetividades acadkmicasr Facultad de Derecho 
d e  la Universidad de Buenos Aires, Depafiamento de Posgrado 

Resoluci6n del Corasejo Directive de aprobaci6n del proyecto de 
pssgrads: 
Resolucicin (CD) No 205512013 

La Maestria en Derecho lnternacional de los Derechos Humanos constituye 
un espacio acadhmico con especifica orientaci6n en el hrea de los derechos 
humanos en niveles distinlos al de Doctorado. 

Su objeto de estudio lo constituye el derecho internacional de Ios derechos 
humanos, es decir, el ordenamiento juridico de carscter internacional --per0 
de plena vigencia en los hmbitos nacionales- que tutela Ios derechos que 
asisten, por su mera condici6n de seres humanos, a todas las personas 
sujetas a la jurisdicci6n de un Estado sin discrimination alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religion, opinianes politicas o de cualquier otra 
indole, origen nacional o social, posicion economical nacimiento o cualquier 
otra condicion social. Por lo tanto, abarca el estudio y anhlisis de las normas 
de  carhcter nacional e internacional que consagran, regulan e implementan 
tales derechos, el compofiamiento de los organismos publicos, privados y de 
la sociedad civil involucrados en la promotion y defensa de 10s derechos 
humanos, la actividad de los organismos internacionales encargados de 

mplimiento por pade de 10s Estados de sus obligaciones en la 
nes de violaciones de derechos kumanos y !as candiciones 

ieas, econbmicas o de otra indole que contribuyen a ellas asi 
ion acadbmiea sobre estos fenomenos. 



La Maestria en Derecho lnternacional de los Derechos Humanos asume como 
punto de partida que en la etapa actual de la sociedad argentina resulta 
esencial trascender del respeto de los derechos humanos por obligation a su 
respeto por conviccion y que, para ello, entre otras cosas, es importante dotar 
a los profesionales de un conocimiento miis acabado del tema asi como de 
una optica de planteo y razonamiento de cuestiones atinentes a los derechos 
humanos, apuntando a prepararlos para defender y hacer efectos 10s 
derechos humanos protegidos en tratados internacionales, lo cual en definitiva 
implica formar especialistas que protejan la democracia y el estado de 
derecho. 

La necesidad de modificar el Plan de Estudios de la Maestria en Derecho 
lnternacional de los Derechos Humanos que fuera aprobado por Resolution 
(CS) No 3908108 emana de un ejercicio de reflexion critica llevado adelante en 
el seno de la Comision de Maestria y con la participacibn de la Directora y el 
Coordinador de la Maestria en Derecho lnternacional de los Derechos 
Humarios al haberse cumplido la implementation de dicho Plan de Estudios 
para la primera cohorte de estudiantes admitidos a la Maestria. 

En cuanto a los aspectos sustantivos del Plan de Estudios, ese ejercicio 
revel6 que si bien es posible considerar que los contenidos de ciertos 
conjuntos de los cursos de los Ciclos B y C estaban fuertemente relacionados 
y presentaban problematicas y desafios asimilables, el hecho de que se 
encuentren desagregados en cursos completamente autonomos -que incluso 
pueden no ofrecerse simulthneamente-- impide que los estudiantes de la 
Maestria perciban cabalmente las relaciones que se establecen entre esos 
diversos contenidos, reflexionen acerca de los desafios que presentan 
algunos a la luz de los otros o apliquen las categorias y el marco teorico 
propio de uno de esos cursos a reflexionar acerca de los contenidos de otro. 
de este modo, se contemplo la posibilidad contribuir a generar esas 
interacciones agrupando esos contenidos al interior de CUA'TRB (4) cursos 
que engloban las grandes areas que pretenden ser abordadas por los ciclos B 
y C del Plan de Estudios de la Maestria en Derecho Inkrnacional de los 
Derechos Humanas. En Ios aspectos formales, se concluy6 que resultaban 
necesarios algunos ajustes en 10s aspectos vinculados a la produceion de la 
tesis de Maestria que permitieran a los aspirantes completar 
satisfactoriamente dicho requisite con la guia de un Director adecuado y que 
compatibilizaran las disposiciones del Plan de Estudios y del Reglamento de 
la M a e s m  



Por otro lado, el Ministeris de Education d i c t ~  la Resolucion No "10/201 I y el 
Gonsejo Superior aprobo un nuevo Reglamento de Maestrias a traves de los 
cuales se distingue entre dos tipos de Maestrias: la Maestria Acadbmica y la 
Maestria Profesional. Con el fin de adaptar el Plan de estudios para 
contemplar ambos tipos de Maestrias, se detect0 la necesidad de modificar el 
Ciclos D para incluir otro tipo de actividades tales como la parlicipacion en 
congresos y conferencias, la concurrencia a seminarios, la paflicipacion en 
proyectos de investigation y trabajo de carnpo, etc. Tambibn se determino la 
necesidad de incluir a mods de trabajo final, junto con la tesis, la posibilidad 
de realizar otros proyectos que, en los tbrminos de la 
referida resolucion ministerial incluya, "un estudio de casos, una obra, una 
produceion aflistica o trabajos similares que den cuenta de una aplicacion 
innovadora o produccion personal que, sostenida en marcos teoricos, 
evidencian resolucion de problemhticas complejas, propuestas de mejora, 
desarrollo analitico de casos reales, muestras artisticas originales o similares 
y que est6n acompaiadas de un informe escrito que sistematiza el avance 
realiaado a lo largo del trabajo". 

c) Consultas a !as que Pue sometido el p r ~ y e c l o  de posgrads, indieando 
personas e insltitu~ioaes 

La propuesta de modificacion se sustenta en la base de consultas realizadas 
a 10s estudiantes de la Maestria en Derecho lnternacional de 10s Derechos 
Humanas, la Cornision de Maestria junto eon la Directors y el Coordinador de 
la carrera, los docentes y las autoridades del Deparlamento de Posgrado de 
la Facultad de Derecho. 

B) Jrastificaci6n: explieitar las caracteristicas deli prsyecto segcn 
requisites de Ila reglamentaci6n vigente. 

La presente Maestria fue disefiada de acuerdo a lo establecido en la 
Resoluci6n (CS) No 5284/2012. 

En tbrminos generales, la Maestria se propone: 

1 .  Que 10s cursantes consideren a 10s derechos humanos corno un aspecto 
de responsabilidad profesional, etica y social en todos los eampos de la 

cion, el estudio, la enseflanza y el trabajo. 
ursantes consideren a los derechos humanos en el context0 del 

blico, reconociendo sus particularidades, su autonomia y 10s 
.I 
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Vinculos eon otras ramas del derecho. Gomprendan y eval6en la evolution 
del fenomeno de los derechos humanos y su concreci6n juridiea. 

3. Formar expertos en el irea para que ejerzan la docencia en materia de 
dereehos humanos y cuestiones relacionadas con ellos. 

4. Cooperar a la formaci6n de recursos humanos dotados de las aptitudes 
necesarias que posibiliten su participation en los distintos Bmbitos 
institucionales, ya sea para la organization y ejecucibn de politicas 
p6blicas en materia de derechos humanos como para la elaboracicjn de 
proyectos de ley atingentes a la materia. 

5. Formar expe~os que puedan cumplir funciones en el marco internacional y 
en los procesos de integracion en el Bmbito regional. 

6. Qfrecer al graduado las herramientas necesarias para desarrollar tareas 
de investigacicin, tanto de naturaleaa basica como aplicada, en conexion 
con los problemas de la realidad que permita la transferencia de los 
resultados a los distintos hmbitos sociales. Se "tata de estimular la 
produceion de nuevos conocimientos y al mismo tiempo determinar la 
efectividad y eficacia de las leyes con miras a ampliar la perspectiva critica 
y generar nuevas eomprensiones y preceptos a padir de las necesidades 
sociales. 

7. En concordancia con el enfoque interdisciplinario de la Maestria, 
proporcionar al graduado universitario formacicin juridica, antropol6gica, 
sociol~gica, en ciencia politica y en otras disciplinas de las ciencias 
sociales que lo posibiliten tener una visi6n sist8mica del tema. 

8. Brindar al cursante la posibilidad de integrar espacios de reflexion y 
discusi6n de Ios distintos aspectos de los derechos humanos que 
estimulen la creacion normativa destinada a la mejora de las leyes, ya sea 
en el campo del derecho sustancial como procesal. 

IV. PERFIL DEb EGRESADQ 

Se  espera que los egresados de la Maestria en Derecho lnternacisnal de los 
Derechos Humanos sean capaces de un estudio y produccidn criticas en el 
marco te6rico del derecho internacional de Ios derechos humanos asi como 
del mane~o conceptual y metodol6gico propio de la actividad de investigacion. 

Asirnismo, se espera que el cursante cuente con las habilidades necesarias, 
en 8reas de actuacicin, que le permitan un desempefio 
co rdo con los objetivos mencionados. 



En su labor profesional, con la aptitud requerida para el adecuado 
tratamiento de la defensa de los derechos humanos. 
En la actuacicin judicial, se espera la formacibn de jueces 
c;ampronue"ci&dos con su funcion, dotados de una perspectiva amplia que 
considere no s6lo Ios aspectos legales sino tambikn la realidad en 10s 
conflictos y en el tratamiento de Ios problemas de derechos humanos. 
En el desempefio institucional, que cuenten con la competencia 
especialrmacwa para curnplir funciones en organismos publicos y 
prlvados, %ants dentro del pais como en el orden internacional y 
regional, para que, conjuntamente con los integrantes de otras 
disciplrnas, brirrde soluciones a las impoeantes cuestiones que afectan 
la vida d e  las personas. 
En el &mbito de la docencia favorecer la formacibn de profesores que 
b:ontribuyarr a la preparacicin de recursos humanos con responsabilidad 
n/ aita c:alidad acadkmica. 

Se aeornyafta er Kegiariierllo de  la Maestria donde consta la modalidad de 
design;nci6rj .y periodicidad d e  las autoridades del posgrado; funciones de 
cada una de ellas; modalidad de selecci6n y designacicin de 
prsfesui es/uacerl"rssltertol~es; rrormas para la selection de aspirantes; criterios 
de reg~llaridad de  Ios estudiantes; criterios generates de evaluacicin y 
requistztas cde ~r'aduaeibn. 

4. faodalidad de desigreaci6n y sdgimen ds periodicidad de las 
autorsaades aed posgrads 

El Directors y ia Con.rrsibn cle Maestria y Carrera de Especializacion son 
desigs~ados poi' el Consejo Diceclivo de la Facultad a propuesta del Becano y 
su desig~~acibr~ se fer-rovari cada TRES (3) afios. 

La Zo;,-ttsie>r~ cJe ~Maestria y Carrera de Especialiracibn es el ritmbito de 
cons~~ita d a  /h 2dldes"iria g/ irene competencia en materia de conknidos, 
doeentes, st.?guirmienls y evaluation de la actividad. La Comisicin de Maestria 

aeidn eirnrlple las sigk~ientes funcisnes: 



Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes 
Proponer al Consejo Directive: 

a) La aprobacion de los programas analiticos de los cursos. 
b) La designacion de 10s docentes de la Maestria. 
c)  La designacion de Directores de tesis o trabajo final de Maestria y 
consejeros de estudio. 
d) Los integrantes de los jurados de tesis o trabajo final de Maestria. 

Q, Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las 
propuestas de su modification. 
Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de tesis o trabajo 
final de Maestria. 

Son funciones del Director d e  la Maestria: 

Proponer la designacion del total del personal docente con el 
asesoramiento de la Cornision de Maestria y Carrera de Especializacion. 
Sugerir modificaciones del Plan de estudios con el acuerdo de la 
Comision de la Maestria y Carrera de Especializaci6n. 
Verificar que el dictado de la carrera est6 en concordancia con el objetivo 
y el Plan de Estudios aprobado para su desarrollo. 
Analiaar la secuencia temhtica de 10s temas en el dictado de las carreras 
y evitar la superposition de contenidos entre las asignaturas. 
Impulsar y proponer temas especificos para su tratamiento en 10s cursos 
de los trabajos de investigation y talleres. 
Seleccionar a los postulantes y realizar el respectivo orden de merit0 para 
las vacantes. Estudiar y decidir acerca de la nivelacion en la selection de 
10s postulantes. 
Elevar informes acadkmicos sobre pautas que elabore opofiunamente el 
Departamento de Posgrado. 
Proponer 10s respectivos convenios y acuerdos interinstitucionales, 
Publicitar, difundir y promover la carrera e impulsar el patrocinio de 
alumnos becados. 

La Maestria cuenta con UN (1) Coordinador que es nombrado por el Decano, 
a propuesta del Director de la Maestria. 



El Coordinador tiene las siguientes funciones: 

Planificar la carrera en forma integral sugiriendo actividades academicas y 
proponiendo la distribucion de la carga horaria de los periodos 
aeadbmicos. 
lnfarmar a sus docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el 
dictado de los cursos. 

e Asistir al Director en el cumplimiento de sus funciones y hacer 
seguimiento de la tarea de los docentes. 

* Asegurar que cada docente haya redactado el programa de la materia 
seyun los contenidos minimos aprobados y teniendo en cuenta los 
siguientes capitulos: I) Encuadre general. I I) Programa analitico. I I I) 
Bibliografia, IV) Mktodos de conduccion de aprendizaje, V) Metodos de 
evaluation, VI) Cronograma del dictado de clases y de las actividades del 
curso, VII) Suministrar al Departamento de Posgrado 10s programas 
aetualizados de las distintas materias que componen la carrera. Dichos 
programas serdn enviados a la Biblioteca de la Facultad para integrar el 
acervo bibliogrhfico hist6rico y permanente. 
Atender el normal desarrollo de las actividades acadkmicas de los 
alumnos y las cuestiones administrativas. 
Confeecionar 10s informes acad6micos y administrativos sobre pautas que 
elabore oportunamente el Departamento de Posgrads. 

Los profesores a cargo de Ios cursos serhn designados por el Consejo 
Directive de la Facultad a propuesta del Director de la Maestria, con el 
acuerdo de la Comision de la Maestria y Carrera de Especializacion. 

3. Nslrmas para la seleceibn do !as psstaniantes 

Podrhn postularse para cursar la Maestria: 

a) Graduados de esta Universidad con titulo de abogado. 
b) Graduados de otras Universidades argentinas con titulo de abogado. 
c) Graduados de Universidades extranjeras con titulo de abogado o 
equivalente que hayan completado, al menos, un plan de esludios de DOS 
MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion equivalente a 
Master de nivel I, o 



-8- 
d) egresados de estudios de nivel superior no universitario de GUATRO (4) 
aAos de duracibn o DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) como minimo y ademrirs 
deberhn completar los prerrequisitos que determine la Cornision de Maestria y 
Garrera de Especializacion, a fin de asegurar que su formacicin resulte 
compatible con las exigencias del posgrado al que aspira 
e) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigation o 
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos 
reglarnentarios citados, podrrirn ser admitidos excepcionalmente para ingresar 
a la Maestria con la recomendacion de la Comision de Maestria y Carrera de 
Especializacicin, y con la aprobacion del Consejo Directive de la Facultad de 
Derecho. 

Los requisitos para mantener la regularidad son: 

Presencia en no menos del OCHENTA POR CIENTO (80%) 
de las clases. 
Satisfacer 10s requerimientos de aprobaci6n que se 
determinen en cada asignatura. 
Cumplir con las modalidades de evaluation de Ios alumnos 
en cada asignatura. 
Cumplir los requisitos de correlatividades. 

D Aprobar por lo menos CUATRO (4) asignaturas cada DOS 
(2) afios. 
Aprobar la "totalidad de las asignaturas correspondientes a la 
Maestria en un plazo m&ximo de CUATRO (4) afios. 

co Elaborar, presentar y defender la tesis o trabajo final de 
Maestria en los plaaos establecidos por la presente 
resolucion y el Reglamento de la Maestria. 

Para obtener el titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en 
Derechs lnternacional de los Berechos Humanas, el aspirante deberrll: 

Aprobar las asignaturas, seminaries, y otras actividades acadkmicas 
establecidas en el Plan de Estudios de esta Maestria. 

robar la tesis o trabajo final de Maestria, de acuerdo a lo 
punto eorrespondiente. 

CARLOS ESTEBAN MA 
Sa:c~claiio Gatlci;i 
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Las autoridades de la Maestria propondran la realizacibn de convenios que 
sean convenientes a los objetivos del posgrado. 

El Plan de Estudios consta de UN (1) ciclo troncal y otros TRES (3) cicios con 
distinta carga de crkditos, seglln se detalla continuation. 

De conformidad con las normas vigentes en el ambits de la Universidad de 
Buenos Aires, la Maestria esth prevista con QUINIENTAS CINCUENTA Y 
OCHO (558) horas presenciales y CiENTO SESENTA (160) horas para 
actividades de apoyo para la elaboraeibn de la tesis o el trabajo final de 
Maestria. 
El programa que se presenta permite articular la Carrera de Especializacion 
en Derecho Internacional de los Derechos Humanos con la Maestria, 
eompletando las CIENTQ CUARENTA Y CUATRO (144) horas presenciales y 
las CIENTB SESENTA (760) horas para elaboracion de tesis o del trabajo 
final, la presentarcion y aprobacibn de la tesis o del trabajo final necesarias 
para obtener el Titulo de Magister de la Universidad de Buenas Aires en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

El primer ciclo de estudios --- Ciclo A -- consiste de NUEVE (9) areas de 
trabajo de cursado y aprobacion obligatoria para cualquiera de las speiones 
que se abren posteriormente. Son NUEVE (9) asignaturas, de TREIMTA (30) 
haras cads una, que brindan la formation conceptual bhsica para afrontar las 
especificidades que se prevkn en los ciclos siguientes. 

El segundo ciclo - Ciclo B - aborda ternas centrales del Derecho lnternacional 
de Ios Derechos I-lumanos en perspectiva transversal asi coma los derechos 
humanos de grupos de individuos en situacicin de vulnerabilidad. 

El tercer ciclo --. Ciclo C --- incorpora derechos en particular, actores y procesos 
en la implementation de derechos humanos. 

El Ciclo D consiste en seminarios y talleres de tesis para aquellos alumnos 
que decidan realizar la tesis y la participation en Gongresos y Conferencias, 

a Seminarios, la participation en Proyectos de Investigation y 
0,  etc. para aquellos alumnos que decidan realizar el trabajo 
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Cuardro correspondiente aal Plan de estudi~s 

los derechos humanos - -- -- -- 
Fundamentacicin de los 
derechos humanos -- 
lgualdad y no 
discriminacibn -- -- -- -- - 
Antropolo~jur id ica 
Sistema universal de 
derechos humanos 

Jurisprudencia de 
interamerieano de 
derechos humanos -- - 
La influencia de los 
derechos humanos en el 
derecho vigente en la .+-+-+-+ 

Previamente cursar 
-- - -- as A-p--- del ClCLO A 
Berechos humanos de 
eategorias de personas en 

lransversales en derechos I 1 I I 
humanos - --- 
Cicls C IFreviamente cursar 

asignaturas del ClCLO A 

derechos humanos -- 
Ciicla D h v i a m e n t e  cursar I 

I Ciclo C 



CQMEENIDOS IVI~N~MOS DE LAS ASIGNATURAS 

4. Cancspto y evoluci6n de los derechas hurnanos 
La noeibn de los derechos humanos. De las IlberZades publicas a Ios derechos 
hurnanos. Sistema norrnativo y sistema de proteecion de los derechos humanos. La 
Cada de las Naciones Unidas: los derechos humanos de los individuos y las 
obligaciones de los estados. Las declaraciones de derechos. Los tratados de 
derechos hurnanos. Caracteristicas. Las obligaciones de Ios estados. Alcance de los 
derechos protegidos. Regulacibn, restricciones y suspension de derechos. 

2. Fundamentaci6n de Bos dere~laos humanos 
En el curso set estudiarhn las bases filosrificas de la nocibn de derechos humanos, 
de s u  alcavlce y de algunos de sus aspectos institucionales. Algunos de los temas 
que se incluirsSIn son: concepciones consecuencialistas y deontolbgicas de la moral, 
objetivismo y subjetivismo &ticos, valores subyacentes a la idea de derechos 
humanos, cenflictos de derechos y de valores, igualdad y derechos humanos en 
diferentes niveles (moral, politico y socio-econbmico), universalisma y relativismo, 
derechos humanos y democracia. 

3. Igualdad y rrts discriminacibn 
lyualdad ante la bey en el Derecko Argentino. "lgualdad de trato en igualdad de 
circunstancias". Circunstancia "razonable". Relacisn de funcionalidad y 
razonabilidad. lgualdad como "No Discrimination" e lgualdad como "No 
Sometimiento", lgualdad formal e lgualdad "sociolbgiea", Ley versus prhcticas. 
Besigualdad estructural. Alcance del control judicial de constitucionaiidad frente a 
casos de desigualdad estructural. Decision judicial y politicas pdblicas. 
Jurisprudencia al respecto en los tribunales argentinos y en el derecho comparado. 
Acciones afirmativas. Cuotas. Categorias sospechosas. El escrutinio estricto en la 
jurisprudeneia de la Gorte Suprema de Justicia de la Nacibn. lgualdad de trab ontre 
paflieulares. 

4. Antrropologia juridiesa 
La adminititraeibn de conflictos en las llamadas soeiedades tradicionales. La eficacia 
simbblica, la ley y el castigo. Acontecimiento y verdad juridica. l a  trampa de los 
hechos. Ritos, Brdalias y Juramentos. Sistemas juridicos comparados. Tiempo, 
espaeio y cuerpos en la administracirin de justicia. 
Entre la sociedad y el Estado. La tensibn de los limites: demandas de justicia, de 
castigs, de inclusibn, de reparaci~n. Movimientos de derechos humanos, 

manda de justicia, La eficacia de los lazos de sangre y 
nizadores de las demandas de justicia en la Argentina. El 
I de Ios derechos humanos. Berechos humanos y accion 

egional y el litigio estratkgico. Etnografias y estudios de caso. 



5. Sktema universal de derechos harmanos 
Bases juridicas de los mecanismos de proteccion internacional. Evolucicjn. Criterios 
distintivos. Norrnas internacionales. Enfoques de la regulation. organos 
internacionales. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Actuation de la 
Comisidn de Derechos Humanos y de la Subcomision para la Prevencibn de la 
Discriminacion y la proteccibn de las minorias, Btros 6rganos universales; los 
cirganos de tratados; Ios procedimientos especiales. El Consejo de Derechos 
Humanos. La transversalidad de Ios derechos humanos en las politicas onusianas. 

6, Sistema iinteramsricano de derech~s k.lermanas 
Bases juridicas. Evoluci6n del sistema. Sistema normativo y sistema de proteccion. 
Cornision y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Atribuciones y funciones. 
La Comision: las visitas in loco y los informes sobre paises, El sisterna internacional 
de peticiones, El proceso de seguimiento. Las relatorias. Las soluciones amistosas. 
La padicipacibn en procesos de elaboracicin normativa. Las relaciones con la Code 
181-1. La Code IDH: jurisdicci6n y compelencia. Medidas provisionales. Excepciones 
preliminares. Cuestiones de fondo. Legitimacion activa. La participacisn de la 
victirna. Jurisprudencia. Seguimiento. 

7. %isternas regionales de proteccibn de las dereckos humanss 
El sistema europeo de derechos hurnanos. El Consejo de Europa y los derechos 
humanos, Convenio Europeo de Berechos Humanos y sus protocolos. Los organos 
de control y su evolucibn. Las demandas internacionales. La interaceion entre el 
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno. Gumplimiento 
de las sentencias. La adhesion de la Union Europea at Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. Carta de Derechos Fundamentales de la Llnicjn Europea. La 
busqueda de eficacia del sistema. 
El sisterna africano de derechos humanos. La Unibn Africana. La Carlta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos. Sistema de promotion y proteccibn. La 
Comisidn Africana, la Corte Africana de Derechos Humanos y de 10s Pueblos. La 
cotnpletjidad cultural y la universalidad de los derechos, PerFeccionamiento 
institueional. El process. La ejecucihn de sentencias. 
La biga de Estados Arabes. La Comision Arabe permanente de Derechos I-lumanos. 
Carta Arabe de Derechos Humanos. Interrelacion entre Derechos Humanos y la paz. 
La Declaraciisn de El Cairo de Derechos Humanos del Islam. Garta Asibtica de 
Derechos Humanos. Derecho a la Paz. Berecho a la Demoeracia. 

8. Jurisprudencia de! sisterna interarnericano de dereckos Clunnanos 
La practica de la Cornisibn lnteramericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia 

eramericana de Derechos Humanos y el desarrollo del derecho 
los derechos humanos en el Sistema Interamericano. Principales 

vos y proeesales. Estudio de los criterios para la in"rrpretacibn del 
Convencion Americana de Derechos Humanos. 

PeRLOS ESTEBAN MA 
hi c,i~kiiio Gt~inr~d 
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9, La influencia de  Iss derechos humans% en el derecho vigenle en la 
Argentina 

El orden juridico vigente en la Argentina. bas modalidades de integration y vigencia 
de las normas internacionales sobre derechos humanos. Las etapas de la evolucion 
de la prBctica argentina. Las normas internacionales de derechos humanos corno 
fundamento del reclamo judicial y de la sentencia. La directa aplicabilidad de las 
distintas normas internacionales en el orden juridico vigente en el pais. Enfoque a 
trav&s de la distinta naturaleza de los derechos. Las jurisprudencias locales. El valor 
de las decisianes de los cirganos de control en materia de derechos hurnanos. 

"8 Derechos humanos de categarias de personas en situacibn de 
vaailneaabilidad 

El curso se integrar8 con CUATRQ (4) modulos abocados a los derechos hurnanos 
de cierlas categorias de individuos que se encuentran en situacibn de vulnerabilidad. 
El eurso podra estar integrado por cualquier combinacibn de CUATRB (4) modulos 
seleccionadas entre los que, junto con sus contenidos minimos, se detallan a 
continuacion. 

a. Derechos del niAa 
bos derechos del niWo como derechos humanos. Historia de la proteccion 
a la infancia: de la proteccion filantrtjpica a la proteccion en clave de 
derechos humanos. La Declaration de los Derechos del NiEio. La 
Canvenei6n sobre los Derechos del NiWo y sus Protocolos adicionales. bos 
derechos del nifio en nsrmas generales del derecho international de los 
derechos humanos. El sistema interamericano de proteccion de derechos 
hurnanos y la promocion y defensa de los derechos de los nifios y j6venes. 
Jurisprudencia contenciosa y consultiva de la Code Interamericana de 
Derechos Humanos. Problemas espeeificos: definicibn del sujeto; familia 
(adopcion; mecanismos sustitutivos); proteccion contra la explotacion; 
justicia juvenil (garantias sustantivas y procesales); autonomia y 
responsabilidad. 

b. Derecho de 10s refugiados 
El refugio y las situaciones de exception. Los criterios para la 
determinacibn de la condicion de refugiado. Cl5usulas de inclusion, 
exclusibn y cesacion. La distincion entre cesacion, exclusicin, cancelacii>n, 
revocacibn y renuncia de la condicibn de refugiado, Personas con 

ades especiales de proteccibn. Procedimientos para la 
1naci6n de la condicion de refugiado. Principios probatorios. 

dimientos y determinacion de Ios hechos. Legislacibn y pr5ctica en 
de refugio y extradicion. Prineipio de no devolucibn. Refugio y 

mo. El refugio corns elemento de la politica nacional. 
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c. Migraci6n y derechos humanas 
Migracion y teoria migratoria: El fenbmeno migratorio en su complejidad: 
Ias teorias migratorias como abordajes parciales de las variables 
intervinientes en los procesos migratorios. Tendencias migratorias 
actuales en el nivel mundial y regional. Migracion, ciudadania, derechos. 
Procesos migratorios y desafios a los limites del Estado: el irnpacto de las 
rnigraciones en la discusion sobre los derechos fundamentales. 
Reconfiguraciones de la ciudadania. Migracion e instrumentas 
internacionales de proteccion de los Derechos Humanos. Migracion en la 
Argentina. Historia de las migraciones a la Argentina. Narmativa y politica 
migratoria en la Argentina: una mirada antropolbgica. Selection de 
estudios de caso. 

d. Pueblios indigenas y dereclras hurnanos 
Berechos 6tnicos. Derechos humanos individuales y colectivos. Los 
pueblos indigenas como sujeto colectivo de derechos humanos. Normas 
internacionales de protection. Convenio 169 de la OIT y normas en 
convenios internacionales relacionados con el medioambiente. 
Declaraciones sobre los derechos de los pueblos indigenas en el ambits 
universal y regional americano. La prexistencia y la autodeterminacion. 
bas especificidades de estos colectivos. 

e. Derechas de !as rwujeres 
Evolution del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en 
los sistemas universal y regional de los derechos humanos. La 
Csnvencion sobre la Eliminacion de h d a s  las Formas de Biscriminacion 
contra la Mujer (CEDAW) y Protocolo Facultativo. La Convencion 
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convencion de Belem Do Par$). Jurisprudencia, decisiones de 
organismos de monitoreo de tratados de derechos humanos, y tribunales 
nacionales e internacionales. Temas especificos de derechos humanos 
como, la discrimination en el empleo, la violencia dorncitstica, los derechos 
sexuales y reproductivos, el acceso a los cargos politicos y las acciones 
afirmativas. 

2. Prsblemhtieaas transwersales en derechos humanss 

El curso se integrar6 eon CUATRO (4) m6dulos abocados a abordar ternas de 
en perspectiva transversales. El curso podrA estar integrado por 
i6n de CUATRO (4) mcjdulos seleccionados entre los que, junto 
minimos, se detallan a continuation. 



a. Politica internacioraali y derechos hurnanos 
Los derechos humanos y el principio de no interveneion; la intewencion 
hurnanitaria o el derecho de injerencia humanitaria; la violacidn de los 
derechos humanos y el quebrantamiento de la paz. La globalizaeion y los 
derechos humanos. Democracia y derechos humanos. Terrorismo y 
Derechos Humanos. Una definieicin de terrorismo y hmbitos de accion. 
Normas convencionales sobre terrorismo. Wesponsabilidad internacional 
por la violacibn de derechos humanos por entes no estatales, LegislaciQn 
antiterrorisla y compatibilidad con los derechos hurnanos. Los procesos de 
integration y los derechos humanos. 

b. Equidad de ghnero y dereehos laumanos 
Derrotero histcirico del desarrollo de las "rorias feministas y sus criticas a1 
derecho (discusicin de textos emblemrftticos de los feminismos cl6sico, 
liberal, de la diferencia, radical, social, eritico y de la raza. Las lecturas 
abordaran las discusiones feministas en el mundo anglosajcin en dihlogo 
con sus correlatos en el continente europeo, pero se prestarh especial 
atencion al irnpacto y la adecuacion de Ios debates feministas en los 
pafses en desarrollo y en la regicin latinoamericana, en particular). 
Principales instrumentos juridicos en el plano internacional y nacional para 
la defensa y promotion de la equidad de gknero. 
Desarrollos te6ricos de la critica feminists a las instituciones y el derecho 
del sistema internacional de protection de los derechos humanos, y su 
transformaci6n como espacio para la defensa de ios derechos humanos 
de las mujeres y las personas con preferencias sexuales diferentes. La 
agenda LGBT; la evolucicin del reconocimiento de derechos. La 
discriminaci~n por orientacibn sexual. Los Principios de Vogyakarta. 

%;, Dereeha internacioraal humanitario y dereeho internaciionall penal 
Cancepto de derecho internacional penal y de derecho internacional 
humanitario. El derecho internacional penal y el derecho internacional 
humanitario corns ramas del derecho internacional. Caracteristicas. Los 
principios generales en el derecho internacional penal. La responsabilidad 
internaeional penal del individuo y las circunstancias eximentes de 
responsabilidad. Las relaciones de ambos ordenamientos juridicos con los 
derechos internos. Los rftmbitos de validez del derecho internacional 
humanitario. El Cornit4 lnternacional de la Cruz Roja, sujeto de derecho 
internacional humanitario. bos delitos y los crimenes internacionales. El 
derecho internacional humanitario y los crimenes de guerra. El derecho 
internacional d e  los derechos humanos, los crimenes d e  lesa humanidad y 

enocidio. El juzgamienlro de Ios delitos y los crimenes 
las jurisdicciones de los Estados, la jurisdiction penal 
sdicciones internasionales penales. 

CARLOS ESI'EBAN MAS 
?tec:c:blio (;c;rieiai 
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d. La agenda de dereehos humanos 
bos derechos humanos en la formacibn de la politica ederior. Los 
dereehos humanos en la determinacibn de los programas de trabajo de la 
comunidad internacional institucionalizada, La lectura cle derechos 
humanos de las cuestiones planteadas en gmbitos distintos de los 
politicos tradicionales. Derechos humanos y comercio internacional. La 
determination de la politica p6blica en materia de derechos humanos. 
Actores y sujetos. Objetos. Mecanismos de impiementacion y de 
reivindicacicjn. Los mecanismos de adopcibn de decisiones. 

e. Dereehos hlernanos y ambienle 
Los derechos humanos y el ambiente. El vinculo sustantivo entre derechos 
humanos y proteccion ambiental, la Declaracicjn de Estocolmo de 1992. 
Desarrollos posteriores. Los mecanismos de aplicaci~n de Ios derechos 
humanos relacionados con el ambiente en el Bmbito internacional. La 
tutela de los derechos humanos vinculados al ambiente en temas 
espeeificos, entre ellas la Convencion para Combatir la Dese~ificacibn 
(Paris, V7.V1.1994), el Convenio de Rot"terdam sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo Aplieable a ciertos Plaguicidas y 
Produdos Quimicos Peligrosos Objeto de Comercio lnternacional (PIC) 
(Rotterdam, 10.IX. 1998), y el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orghnicos Persistentes (POPS) (Estocolmo, 22.V.2001), en 
todos Ios cuales es parte Argentina. lnstrumentos adoptados a nivel 
regional. El Protocols Adicional a la Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos "Protocolo de %an Salvador'YSan Salvador, 
17.X1.1988) y el derecho (humano) a un ambiente saludable. La 
jurisprudencia internacional sobre proteccion de 10% derechos humanos en 
su relacion con el ambiente. Decisiones de la Code Europea de Derechos 
Hurnanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho 
internacional humanitario y la proteccion del arnbiente. El Protocolo 
Adicional I a las Convenciones de Ginebra de 1949; otras normas 
internacionaies sobre protecci~n del ambiente en conflictos armados. La 
garantia ambiental en el Bmbito constitucional y legal. La jurisdiecion en 
rnateria ambiental. Competencia federal y local. El amparo en la prsteccion 
arnbiental. Jurispr~~dencia. 

f, Reparaciones a violaciones de derechos hurnanos 
La responsabilidad internacional del Estado por violacicjn a los derechos 
humanos. La obligation de investigar, sancionar y reparar. CarBcter 
compensatorio o punitvio de la reparacibn. bas modalidades de 
reparaci~n; cese de la violation, reparaciones materiales, el daFio 

ro eesante, el daAo inmaterial, restitution, satisfaction y 
repetition. Los destinatarios de las reparaciones. 

las sentencias de la Code lnteramericana y la Corte 
chos Humanos. 



7. Derechss en particular 

El curso se integrara con CUATRO (4) mhduios abocados a abordar ciertos 
derechos humanos especificos. El curso podrh estar integrado por cualquier 
combinaci6n de CUATRO (4) mhdulos seleccionados entre 10s que, junto con sus 
contenidos minimos, se detallan a continuacion. 

a. Derechas econ6micos, sociales y culturaies 
Derechos humanos: universalidad, interdependencia e indivisibilidad. Los 
derechos econhmicos, sociales y culturales (DESC) y la nocicin de 
dereehos humanos. Obligaciones de los estados. El ndcleo duro de los 
derechos humanos y los DESC. Justiciabilidad, Politicas publicas. Sistema 
internacional de proteccibn. Politica internacional y DESC. Genera y 
DESC. Diversidad 6tnica y cultural y DESC. Las sanciones economicas y 
los DESC. Diversidad 6"cica y cultural y DESC. La optica en el sistema 
internacional y en 10s sistemas regionales. 

b. L ibe~ad de expresibn 
Concepto y alcance del derecho. Derecho a expresarse libremente. 
Derechs de opinion. Derecho a buscar y recibir informacihn. Derecho a la 
informaci~n. Manifestaciones y expresiones protegidas. Las expresiones 
a~isticas. Otras manifestaciones del derecho a la libedad de expresihn. 
Diferenciacibn entre expresion y eonduela, Regulacihn del derecho en los 
tratados internacionales. Censura previa. Jurisprudencia. Restricciones a 
la libertad de expresihn. Condiciones generales de validez de las 
restricciones. Asuntos de interes publico. Funcisn del periodismo en una 
sociedad democrdtica: derechos y obiigaciones. La cuestion de las 
sanciones penales por delitos de difamaci6n. Limites a la critica a los 
actos de gobierno y a los fmncionarios publicos. Otros casos de restriccihn 
a la libertad de expresion en resguardo dei interes general. Restricciones 
que protegen la reputacicin, el honor y la intimidad de las personas. 
Derecho de replica. Regulacibn y contenido. Prohibicihn del discurso del 

ormaciones peligrosas o nocivas. Propaganda en favor de 
scriminacihn: su regulation. Proteccibn de los medios de 
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Acceso a Ios medios de comunicacion y al debate pirblico. Concentration 
de los medios de comunicaci~n. Formas indirectas de afectar el derecho a 
la libertad de expresion. Pluralidad de voces en el debate pirblico. 
Intewencibn estatal en el debate pdblico y en la asignacion de medios de 
comunicacion. Asignacion de las pautas de publicidad estatal. Propiedad 
de los medios de comunicaci~n. Otras restricciones indirechs. Prokccion 
internacional de la libeflad de expresibn. Instrumentos y declaraciones 
especificos. La labor de las relatorias sabre la libedad de expresidn. Otros 
sistemas relevantes. 

c, Dereehos kurnanos y justicia penal 
La justicia penal en las cl6usulas de Ios instrumentos internacionales y en 
instrumentos de soft law. Principales problemas de los sistemas de justicia 
penal de los paises de la region y ias exigencias del derecho de los 
derechos humanos. Las garantias judiciales y el derecho a la tutela judicial 
efediva en situaciones de normalidad institucional, en estados de 
emergencia y en las jurisdicciones penales administrativas. Los deberes 
de Ios tribunales penales en la aplicacibn del derecho internacional de los 
derechos humanos. Garantias sustantivas: principio de legalidad y 
principio de derecho penal de acto. Juicio previo y principio de inocencia. 
Libel-ead personal y encarcelamiento preventivo. Condiciones de 
detencibn. Limitation "remoral del encarcelamiento preventivo y del 
proceso. Derecho a ser oido por un tribunal competente, independiente e 
imparcial. Derecho de defensa. Publicidad del juicio penal y medios de 
prensa. We bis in idem. Derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria. 
Los derectios de la vietima. 

d, Educaci6n y derechos humanos 
La edueacibn y los derechos humanos en el nuevo capitalismo. Sus 
grandes desafios: ciudadania democrrirtica --nacional y global; convivencia 
pacifica y solidaria; inclusi6n y equidad; tolerancia y respeto a las 
diversidades. Relaciones entre derechos humanos y educacion. Tres 
perspectivas de an6lisis: La educacion como un derecho humano: el 
derecho a la educacion. Contenidos y vigencia. Los derechos humanos en 
la educacion (como principios de gesticin y de relacicin entre Ios actores 
educativos), Los derechos humanos a traves de la educacibn (como 
co17lienido de la educacion): la educacibn en y para los derectlos Humanos 
--- EDH . La EDH en el contexts mundial hoy. Compromisos 
internacionales: la DBcada de la EDH (1995-2004) y el Programa Mundial 

aciones Unidas (2005-200v. Besarrollos de la EDH en 
rante la ~ l t ima  dkcada. El Informe lnteramericano de la 

VEl EZ 



e. Pratecci6n de datos personales 
Derecho a la proteccicin de los datos personales contenido implicitamente 
en el articulo 43 de la Constitucicin Nacional y reglamentado por la bey No 
25.3263. Analisis de la astividad informativa y los derechos marco en los 
que padicipa la proteceibn de datos personales: El derecho a la 
inhrmacibn y a la intimidad. Evolution del derecho a la proteccibn de 
datos en el 5mbito nacional e internacional. La garantia del Habeas Data. 

f, El derecho hurnano a Ba salud 
La interdependencia entre los derechos humanos y la salud. El impacto de 
las violaciones de derechos humanos en la salud. El Derecho Humano al 
disfrute del mhs alto nivel posible de salud fisica y mental: consagracion 
en instrumentos internacionales de derechos humanos, interpretation por 
los 6rganos de tratados, estsndares. La labor del Relator Especial sobre el 
Derecho Humano al disfrute del nivel mhs alto posible de salud fisica y 
mental. El rol de la Organizacicin Mundial de la Salud y otras 
organizaciones pcblicas y privadas. Salud y desarrollo: pobreza, exclusicin 
y salud. El derecho humano a la salud ante el relativismo culhral. El 
derecho humano a la salud y las normas sobre propiedad intelectual y 
comercio internacional. La epidemia de VIH-SIDA. La salud sexual y 
reproductiva. Los derechos humanos y la salud mental. Derechos 
humanos y discapacidad. 

g. El dereeho human0 a la alirnenlaci6n 
El derecho humano a la alimentaci~n desde la perspecliva historica, 
juridica, politics, economics y cultural. Naturaleza y alcances de los 
problemas de hambruna: ecologia y pslitica de la escasez de alimento, 
fuentes politicas y economicas del acceso insuficiente a la alimenlracibn, 
razones socioculturales o de salud para la privation de alimentos. El 
contenido y la interpretacicin del derecho a la alirnentacibn en los 
instrumentos internacionales de Derechos Humanos. El concepto de 
seguridad alimentaria. La Declaraci6n de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria Mundial y el Plan de Aceion de la Cumbre Mundial sobre 
Alimentaeibn. La labor del Relator Especial sobre el Derecho a la 
Alimentacidn. El derecho a la alimentacicin en zonas de conflicts armado y 
de flujo de refugiados. 

El cursa se integrara con CUATRO (4) modulos cuyo objeto estar5 constituido por la 
consideracibn de los distintos actores que desempefian un rol en la promotion y el 

rechos humanos y de los procesos que conducen a su 
ctividad en el Bmbito interno. El curso podra estar integrado por 

iQn de CUATRO (4) m~dulos seleccionados entre los que, junto 
minimos, se detallan a continuation. 
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a. Justicia transiciosral 
La transicibn y 10s derechos humanos. Valores protegidos. Estrategias, 
La verdad. Comisiones de investigaeion. La justicia. Tribunales locales, 
extranjeros, internacionales. La reconciliation. Medidas limitativas de la 
accion judicial. Criterios internacionales. Derecho positivo. 

b. Politicas (pckalicas y derechos hurnanos 
Las politicas publicas: contexts historico, estructural. Los enfoques: el 
mercado, las encuestas, la agenda de gobierno. Actores oficiales y no- 
oficiales. Metas y problemas. Evaluation. Grupos de interbs. Los 
derechos humanos como un criterio de politica interna e internacional. 
La actuation de los organos del poder public0 en la implementacion 
de los derechos humanos. Las tareas de los distintos poderes. El 
estado federal y la politica de derechos humanos. Las definiciones en 
materia presupuestaria. Las decisiones sobre los rnodelos de 
desarrollo. 

c. Organizaeiones no gubervlamentaies, soeiedad civil y derechas 
humanos 

El tercer sector: concepto, evolucion. Las organizaeiones sin fines de 
Iucro. Sociedad civil y comunidad no gubernamental organizada. El 
papel de la sociedad civil. La democracia y la sociedad civil. Las ONGs 
y su division de tareas. Sus funciones: la denuncia, la aeciora de inter6s 
pclrblico, la propuesta. La participation en la redaccicin y adopcion 
normativa. La internacionalizacion del tercer sector. bas ONG, la 
sociedad civil y 10s derechos humanos. 

d, lnstitueiones naicisnaies de  derechos humanos 
Anhlisis critic0 de las instituciones dependientes del Estado nacional y 
provincial relacionadas con la promocion y/o proteccion de 10s 
derechos humanos. Establecer las Breas de accion y campetencia 
identificando diferencias o superposiciones de materias y finalidades. 
Importancia de las instituciones oficiales en la proteccion de 10s 
derechos humanos; 10s objetivos de las politicas pGblicas en materia 
de derechos humanos. Antecedentes y evolucion de las instituciones 
implementadas desde el Estado. 



e, La saber de los 6rganos ds tsabdos 
El Cornit6 de Derechos Humanos (HRC), Cornit6 de Derechos 
Economicos, Sociales y Culturales (CESCR), Comit6 contra la Tortura 
(CAT), Cornit6 para la Elimination de la Discriminacibn contra la Wlujer 
(CEDAW), Cornit4 para la Eliminacion de la Biscrirninacion Racial 
(CERD), Comiti, de 10s Derechos del Nifio (CRC), Comitd de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), Comit6 contra la 
Desaparicion Forzada de Personas. Mecanismos de supervision y 
evaluacian; informes peri6dicosl peticiones individuates, misiones, 
"fact-finding". 

I) Para 10s alumnos que opten por la realizacion de la tesis, las actividades 
acad6micas de seminarios o talleres de apoyo para la preparation de tesis que se 
realimrhn cuando el maestrando haya aprobado rnhs del CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) de las asignaturas que integran el Plan de Estudios. Dichas 
actividades comprenden: 

1 .-Talleres o seminarios de metodologia de la investigacion. 
2.-Talleres o seminarios de apoyo para la elaboration y redaceion de la tesis. 
3.-Tutorias y/o pasantias en proyectos de investigacion asociados a la temhtica de la 
tesis. 

Estas actividades serijln aprobadas por el Gonsejo Directivo, acreditadas y 
supemisadas por la Direccion de la Maestria. 

11) Para los alumnos que opten por la realizacion del trabajo final podr6n acreditar su 
asistencia y participation en otros seminarios, talleres, congresos y otros afines a la 
temhtica objeto de su trabajo, ofrecidos por otras unidades acad6micas de la 
Universidad d e  Buenos Aires o por otras l~niversidades nacionales o extranjeras. 
Es"rs actividades serBn aprobadas por el Consejo Directivo, acreditadas y 
supervisadas por la Direccion de la Maestria. 

3.- TRABAJO FINAL O TESIS DE MAESTRIA 

La Clomisibn de Maestria y Carrera de Especializacion, previa aceptacicin de 10s 
opondrijl al Consejo Directivo la designacion del Director del Trabajo 

aestria solicitado por el maestrando. 



Una vea aprobado el GINCUENTA POR CIENTO (50%) de los ciclos B y C en su 
conjunto del Plan de estudios de Maestria, el maestrando presentarh a su Director 
de Trabajo Final o Tesis un plan de investigacion, que 4ste elevarh a1 Director de la 
Maestria quien lo remitira a la Comision de Maestria para su evaluation. El plan 
debe contener el tema de la investigacion, su fundamentacion (antecedentes, 
relevancia), objetivos, metodologia, campos de aplicacion y cronograma de 
actividades. El Director de Tesis o Trabajo Final sera aprobado por el Consejo 
Directive, a propuesta de la Comision de Maestria y Carrera de Especializacion. 

La Tesis de Maestria consistira en un trabajo final individual y escrito con formato de 
tesis que evidencie el estudio critico de information relevante respecto del tema o 
problema especifico y el manejo conceptual y metodologieo propio de la actividad de 
investigacion, 

El Trabajo Final consistira en un trabajo final, individual y escrito que podrh adquirir 
formato de proyecto, estudio de caso, obra, tesis, produccion artistica o trabajos 
sirnilares que permitan evidenciar la integracion de aprendizajes realizados en el 
proceso formative, la profundizacibn de conocimientos en un campo profesional y el 
mane10 de destrezas y perspectivas innovadoras en la profesion. En particular, a 
modo de ejernplo, podrh consistir en un estudio de casos sobre la implementation 
de politicas pbblicas o litigio estrategico en materia de derechos humanos, el 
diagnostics institutional de instituciones abocadas a la promocion y defensa de los 
derechos humanos, el diseAo de una politica pbblica en materia de derechos 
humanos, una propuesta de reforma legislativa en materia de derechos humanos u 
olras de similares caracteristicas. 

El Trabajo Final o Tesis sera evaluada por un jurado eonstituido por TRES (3) 
profesores de reconocida capacidad en el tema o temas afines; por lo menos UNO 
( 7 )  de los evaluadores debera ser asesor de la orientation elegida. Por lo menos 
UNQ (1) de los TRES (3) jurados debera ser externo a la Universidad de Buenos 
Aires. 

Una vez aprobado el Trabajo Final o Tesis por el jurado, el candidato debera 
presentarse a su defensa oral y pbblica. 
En la elaboration, defensa y aprobacion $el Trabajo Final o de Maestria el 
maestrando debera demostrar el dominio y aplicaci6n de m4todos cientificos de 
investigacion y de los conocimientos especificos del hrea de la Maestria. 



El Trabajo Final o Tesis podra ser: 

a) Aprobadola, con dictamen fundado y, en caso exceptional, aprobada con 
mencibn especial. El jurado podri5 aconsejar su publicacion, 
b) Bevueltola: el jurado decidira si el maestrando debera modificarla o completarla y 
el plazo otorgado a tal fin. 
c) Rechazadola, con dictamen fundado. 

La decision clel jurado se tomara por mayoria simple y el dictamen deberh quedar 
asentado en el Libro de Actas correspondiente. 

Podrhn salicitar la admisicin: 

a) Graduados de esta Universidad con titulo de abogado. 
b) Graduados de otras Universidades argentinas con titulo de abogado. 
c) Gradurados de Universidades extranjeras con titulo de abogado o equivalente que 
hayan completado, al menos, un plan de estudios de DQS MIL SEISCIENTAS 
(2.600) horas reloj o hasta una formacion equivalente a master de nivel I, o 
d) egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) afios de 
duraci6n como minimo y ademas deberan completar 10s prerrequisiitos que 
determine la Comision de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte 
compatible con las exigencias del posgrado al que aspira; 
e) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacibn o profesionales 
relevantes, ahn cuando no cumplan con los requisites reglamentarios citados, 
podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la 
recornendacion de la Comision de Maestria y Carrera de Especializacicin, y con la 
aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. 

kos postulantes deberhn entregar un "curriculum vitae" a la Cornision de Maestria y 
Carrera de Especiaiizacion y una fundamentacion de los objetivos academicos de la 
inscripcion en la Maestria, que seran evaluados por dicha Comision. 

Todos los postulantes que no tengan el espanol corno lengua rnaterna deberan 
acreditar un dominio suficiente de 61. 

Los postulantes deberan acreditar capacidad de lecto-comprensibn de idioma ingles 
nte la presentacibn de 10s certificados que den cuenta de sus 
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Se tomaran en cuenta, ademas de 10s recaudos formales, 10s antecedentes 
acad6micos, kareas de investigation, desempeno laboral y otros componentes 
vinculados con la vocaci6n del postulante. 

3,-%lacantes requeridas para el funcionamiento dell pasgrado 

Los criterios para establecer las vacantes en la Maestria se regirhn per las normas 
que operan en el Deparlamento de Posgrado de la Facultad de Derecho. Para el 
funcionamiento de cada curso se requiere un minimo de D1EZ (10) inscriptos y un 
maximo de CIIARENTA (40). 

Requisitos para conservar la condicicin de alumnos: 

Presencia en no menos del OCHENTA POR CIENTO (80%) de las clases. 
e Satisfacer los requerimientos de aprobacion que se determinen en cada 

asignatura. 
Cumplir con las modalidades de evaluacion de 10s alumnos en cada 
asignatura. 

e, Pago de los aranceles correspondientes. 
Aprobacion de, por lo menos, CUATRO (4) asignaturas cada DOS (2) afios. 

5,-Requisitos para la graduaci6n 

Para obtener el titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho 
lnternacional de 10s Derechos Humanos, el aspirante, debera: 

a) Aprsbar, en un plazo que no exceda 10s CUATRO (4) anos desde la fec;ha de 
admisicin a la Maestria, 10s cursos, seminarios, y otras actividades acadhmicas 
establecidas en el Plan de Estudios de esta Maestria; por razones fundadas se 
podrh extender el piazo por DOS (2) anos mas con autoriaaci6n de la Comision de la 
Maestria y Carrera de Especialimaci6n, y aprobaci6n del Consejo Directivo. 

Los alumnos deberan aprobar cada una de las materias cursadas, de acuerdo con 
los siguientes elementos de evaluacion: pavticipacion en clase, realizacibn de los 
trabajos indicados por el profesor, resolution de casos, monagrafias o tesinas, 
examen final. Las calificaciones seran de UNO (1) a DIEZ (1 0). 

r y aprobar un Trabajo Final o Tesis de Maestria, en un plamo mhximo de 
os de haber culminado los cursos, que podra ser extendido por DOS (2) 
con autoriaacion de la Comisicin de la Maestria y Carrera de 

n, y aprobacion del Consejo Directivo. 



Eqlripamiento de 10s gabinetes de csmpuhcibn: CUATRO (4) 
cornputadoras en el sector de las Aulas del Beparlamento de Posgrado con 
accesa a Internet. 
Bibliofeea 
Nombre: Biblioteca de la Facultad de Berecho 
Correo electronico: biblioteca@derecho.uba.ar 
Servicios ofrecidos: 

Prestamos automatizados. 
6) Cat&logos de consulta automatizados. 

Correo-electronico. 
Disponibilidad de Internet. 
Prestamos interbibliotecarios. 
Obtencibn de textos csmplementarios. 

Priagina web: derecho.uba.ar/academica/biblioteca. 

Supe~icie total de la sala (en metros cuadrados): MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SElS (1 896). 
Superficie total para la consulta (en metros cuadrados): SEISCIENTOS TRES 
(603). 
Capacidad: SETECIENnS CUARENTA Y NUEVE (749) asientos 

Fondo bibliogrhfico: 
Cantidad de volirmenes totales: Boscientos Cincuenta mil (250.000) 
Cantidad Total de libros digitalizados: Guatrocientos cincuenta y cinco 
(455) 
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Equiparniento informatics comun a todas las carreras que se desarrollan en el 
hmbito del Departamento de Posgrado: 

1) Biblioteca de uso exclusive de los alumnos del Departamento de Posgrado: 
S A W  MULTIMEDIAL: La sala multimedia cuanta con 14 Pcs para el uso de 
usuarios de Posgrado. 
Descripci6n del equipamiento tkcnico: 1 Procesador AMD SEMPRON - 
Mother RD BIOSTAR MCP6P M2+AMD - Mernoria 1024 DDR667 Kingston - 
Disco 160 Western Digital 720 RPM SATA - Placa de Video ON BOARD - 
Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 1011 0011000 ON 
BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - Puertos USB ( 2 Delanteros 
y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - WINDOWS XP. 2 
Procesador AMD SEMPRBN - Mother RB BIBSTAR MGPCiP M2-tAMD - 
Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 1 60 Western Digital 720 RPM SATA 
- Placa de Video ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red 
Fast Ethernet 10/100/1000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual 
Layer - Puerlos USB ( 2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana 
Samsung - WINDOWS XP. 3Procesador AMD SEMPRON - Mother RD 
BIOSTAR MCPGP M2-t-AMD - Memoria 1024 DDR6Grningston - Disco 160 
Western Digital 720 RPM SATA - Placa de Video ON BOARD - Placa de 
Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 1011 0011 000 ON BOARD - 
Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - Puertos USB ( 2 Delanteros y 4 
Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - WINDOWS XP. 4 Procesador 
AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCPGP M2-t-AMD - Memoria 1024 
DDR66Xingston - Disco I 6 0  Western Digital 720 RPM SATA - Placa de 
Video ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast 
Ethernet 10/100/1000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - 
Puertos USB ( 2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung 
- WINDOWS XP. 5 Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR 
MCP6P M2+AMD - Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western 
Digital 720 RPM SATA - Placa de Video ON BOARD - Placa de Sonido 
ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 101100/1000 ON BOARD - 
Grabadora Sarnnsung Sta Dual Layer - Puertos USB ( 2 Delanteros y 4 
Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung -WINDOWS XP. 6 Procesador 
AMB SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCP6P M2-t-AMB - Memoria 1024 
DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM SATA - Placa de 
Video ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast 
Ethernet 10/100/1000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - 
Puertos USB ( 2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung 
- WINDOWS XP. 7 IBM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 300 128(PC133) - 
WINDOWS 98. 13 IBM 656153s INTEL 82440 LXEX $ 1 1  300 128(PC133) - 

98.91BM 656153s INTEL 82440 lXEX PI1300 128(PC133) - 
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WINDOWS 98. 10 IBM 656138s INTEL 82440 LXEX CEL 306 128(PC133) - 
WINDOWS 98. 11 IBM 656A38S INTEL 82440 LXEX CEL 300 64 (PC1 00) - 
WINDOWS 98. 12 PENTIUM II - WINDOWS XP. 13 PENTIUM 1 1 1  513 - 
WINDOWS XP. "1 PENTlUWl IV-WINDOWS XP - SOFT NO VIDENTES. 
Asimismo, los alumnos y docentes de posgrado tienen access a las siguientes 
bases de datos especializadas en Derecho: 

a) El Dial.com: Diario Juridico editado en forma digital y con actualizacicin 
permanente de su contenido. Pirblica jurisprudencia: abarca los fallos de la 
CSJN, C6maras Nacionales, Superiores Tribunales y Chmaras Provinciales y 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
b) El Derecho: ED DIARIO Esta publicacion contiene informacion 
jurisprudential y doctrinaria en todas las materias del derecho, seleccionada y 
eornentada -en el caso de la jurisprudencia- por destacados especialistas del 
mundo juridico argentine. Se accede tanto a jurisprudencia corno a doctrina 
su cobedura es partir del at70 1997 a con actualizacibn diaria. 
6 )  Abeledo Perrot: El Acceso On Line est6 clasificado en diversas solapas 
que contienen las bases de: Doctrina (Obras -de Abeledo Perrot y Bepalma- y 
Publicaciones Periodicas), Jurisprudencia (Sumarios, Tribunales Nacionales, 
"Tibunales Provinciales y Fallos a texto completo) y Legislacion (National y 
Provincial). 
d) Microjuris. Laborjuris.com. Soeielario.com: El sitia estg organizado en 
Jurisprudencia, Doctrina, kegislacion, ReseAas del Boletin Oficial, Boletines 
Provinciales, Jurisprudencia agrupada, Laboral y Societario. 
e) Doctrina sobre todas las rnaterias (ESPARA): Doctrina Espafiola incluye: 
Comentarios al Codigo Civil (OCI4ENTA Y CINCO (85) vol6menes) dirigido 
por Manuel Albaladejo y Silvia Diez AlabarZ. Estos 6CHENm Y CINCO (85) 
vol6menes presentan un anglisis de articulo por articulo del Codigo Civil. 
Compendia de Derecho Civil (SEIS (6) volirmenes) de Xavier O'Callaghan- 
f) RAP: Acceso a la web de la RAP (Revista de Administration Pirblica), se 
puede consultar Doctrina, Legislacion, Jurisprudencia buscando a trav6s de 
diferentes campos como materia, palabra libre y otros. 
g) Rubinzal-Culzoni: Acceso pagina web de Rubinzal Culzoni, La eual esta 
elasifieada segirn las siguientes materias: Derecho Privado y comunitario, 
Derecho de Dafios, Derecho Procesal, Derecho Comparado, Derecho 
Laboral, Derecho Penal, Dereeho Pirblico, Derecho Procesal Penal. 
h) SAIJ: Un servicio gubernamental, administrado por la Direccicjn del Sistema 
Argentina de lnform6tica Jurid ica, dependiente del Ministerio do Justicia y 
Derechos Humanos de la Repirblica Argen"fna, que brinda informacion juridica 
tomada de fuente oficial. 
i) Westlaw: Es una herramienta que reune una coleccion de bases de datos 

es. Brinda acceso a mafeeriales de renombradas fuentes 
Sweet & Maxwell, Carswell y West Group, Westlaw 

una coleccion de informacion legal y regulatoria. 
ne para la consulta de usuarios, en formato electronico 

os boletines oficiales a partir de las siguientes fechas: 
de septiernbre de 2000 hasta la actualidad. 
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Por Cltimo, se puede acceder a las siguientes bases multidisciplinarias: 

a) EBSCO - Academic Search: Acceso en linea a cuatro (Academic Search 
Premier, Fuenk Academica, Psychology and Behavioral, Soc INDEX) bases 
de datos bibIiogr6ficas con res6menes y texto completo. Contenido 
retrospectivo desde 1975, y algunos casos anteriores tambikn, se actualiza 
diariarnente. lncluye resumenes y texto completo de CUATRO MIL 
QUINIENTOS (4.500) publicaciones principalmente de revistas. 
b) Gale Virtual Reference Library: Coleccion de referencia virtual: Acceso a 
mas de TREINTA (30) obras de consulta sobre diversas temas relacionados 
con los Estados Unidos. En la temhtica del dereeho las siguientes obras: 
Checks and Balances: The Three Branches of the American Government, 
2005, Crime and Punishment in America Reference Library, 2005. 
e) JSTOR: Acceso en linea a las colecciones de revistas en texto completo de 
JSTOR: Art. & Sciences I, Art & Sciences II, Art & Sciences Ill. Contenido 
relrospectivo con knfasis en diversas disciplinas de las eiencias sociales y 
hurnanidades. 
d) Science Direct: Acceso a mas de 8 millones de arZiculos de publicaciones 
pericidicas cientificas editadas por Elsevier y otros editores asociados, 
material de referencia, muchos en texto completo corresponden a diferentes 
rjlreas del conoeimien"r. lncluye DOL MIL (2.000) titulos de revistas con 
referato y en el i rea de Ciencias Sociales incluye QUINIENTOS CUATRO 
(504) titulos. 
e) SpringerLink: SpringerLink.com es una de las bases de datos interactivas 
de alta calidad en 10s libros, 10s trabajos de referencia y la coleccicin en linea 
de los archives. SpringerLink.com es un punto de acceso central de gran 
alcance para los investigadores y Ios cientificos. Con rn5s de DIEZ MIL 
(1 0.000) libros en linea, los visitantes. 
f) H. W. Wilson: Acceso en linea a bases d e  dabs bibliogrgficas con 
resbrnenes y texto completo. Se trata de bases de datos especializadas 
(educacicin, arte y ciencia de la informacidn) y generales (humanidades y 
ciencias sociales) con contenids actual (del mes anterior). 
g) Enciclopedia Hispsnica: Enciclopedia electr6nica con mrjls de CIENTO 
ClNCO MIL (105.000) entradas enciclop&dicas y casi medio millar de articulos 
recogidos en BIECIOCHO (18) vol6menes. Las claves para entender los 
grandes temas de la actualidad. Planetasaber Ios analiza en profundidad con 
textos, fotografias y enlaces Web. 
h) TIFLOLIBROS: TlFLOblBROS es la primera BIBLIOTECA digital para 
ciegos de habla hispana, es un sewicio exclusivo y gratuito para personas con 
discapacidad visual. Cuenta con mas de 16200 libros digitalizados en distintos 
tipos de formatos eIectr6nicos. El material se encuentra ordenado por 

aforma de recursos y servicios documentales: Alertas y 
fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el 

entifica hispana en texto completo a travks de Internet, 



El proceso de autoevaluacion comprende una serie de acciones especificas 
destinadas al mejoramiento global de la calidad del posgrado. Sus principales 
acciones son: 

a- Reuniones de la Cornision de Maestria y Carrera de Especializacion 
para la evaluaci6n del desarrollo del posgrado. 

b- Reuniones de las autoridades del Posgrado y las autoridades del 
Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho para la 
evaluacion del desarrollo del mismo. 

c- Encuesta de evaluaei6n del desempeAo del docente por parrle de los 
alumnos y posterior anilisis por parte de !as autoridades de la carrera. 

d- Evaluacicin permanente de los programas presentados en las materias 
especificas en relacion a: contenidos, bibliografia, propuestas 
pedagogicas referidas a las estrategias de ensefianza ---aprendizaje y 
de evaluacion. 

e- Reuniones periodicas con el cuerpo docente de la carrera para la 
devolucibn de informes sobre el estado de situation referidos 
espeeialmente a los punlos c y d. 

f- Evaluacidn y seguimiento permanente de la situacibn de los alumnos 
relacion a la preparacidn y desarrollo de los trabajos finales ylo tesis. 

g- Evaluacicjn permanente por parte de la Comision cle la Maestria y 
Carrera de Especializacii>n del desarrollo del respective Plan de 
Estudios y anilisis de propuestas de reformas de acuerdo a lo 
establecido en las normas vigentes. 

h- Implementaci6n de propuestas de autoevaluaci6n de la Maestria, con 
paeicipaci~n de todos 10s actares involucrados. bos informes finales 

or la respectiva Comisi~n de Maestria y Carrera de 
omo las propuestas de reformas necesarias. 




