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1. Fundamentación 
Desde el retorno a la democracia en Argentina en 1983, la justicia se ha transformado 
en uno de los escenarios principales para la tramitación de los reclamos por las 
violaciones a los derechos humanos cometidas en la represión de mediados de los 
años setenta. A pesar de su no linealidad, de su carácter disputado y conflictivo, el caso 
argentino es reconocido en diversas partes del mundo como un modelo de justicia 
transicional. 
En la última década y media, en paralelo al reinicio de los juicios, luego de la nulidad de 
las leyes de “Punto Final” y de “Obediencia Debida”, y en un contexto de proliferación 
de políticas públicas para abordar el pasado dictatorial y “reparar” a sus víctimas, se ha 
producido un crecimiento sostenido de las investigaciones académicas sobre la 
“historia reciente” argentina, y en este marco, el movimiento de derechos humanos 
como actor político y social y las luchas por la obtención de justicia por los crímenes 
cometidos en la represión han sido objeto de una profusa producción académica. Este 
crecimiento se replica en distintas partes del país con una serie de estudios de carácter 
regional/local que ha enriquecido la historiografía de la historia reciente, poniendo en 
cuestión ciertas nociones y explicaciones centradas durante décadas en Buenos Aires, 
visibilizando ritmos, dinámicas, actores y periodizaciones divergentes. 
El presente seminario tiene como objetivo reponer algunos de los principales 
problemas y debates de la historia de los juicios. Específicamente propone abordar a 
los actores, a los conflictos más relevantes, y estudiar el impacto –penal, político y 
cultural– que los juicios lograron en las memorias sociales y en la elaboración de una 
verdad pública, tanto a nivel supranacional como en distintas regiones del país. En este 
sentido, tomando diversas escalas de análisis, el curso plantea un recorrido desde los 
primeros modos de organización de la denuncia de las violaciones a los derechos 
humanos durante la dictadura hasta los juicios de lesa humanidad que se desarrollan 
en la actualidad. 
 

2. Objetivos 
Que las/os doctorandas/os: 
- conozcan los principales debates en torno a la historia de las luchas del movimiento 
de derechos humanos en Argentina y de la judicialización de los crímenes cometidos 
durante la represión dictatorial. 



- Que adquieran variadas herramientas teóricas y metodológicas, particularmente 
sobre los usos y dimensiones de distintas escalas de análisis. 
- Que accedan a una bibliografía actualizada sobre los temas en cuestión. 
- Que desarrollen preguntas historiográficas sobre algún punto del programa que luego 
puedan volcar en sus trabajos de tesis. 
 

 
Semana 1: Los orígenes del movimiento de derechos humanos  
 
Contenidos 

 Las organizaciones de derechos humanos: Desarrollos locales y en el exilio 

 Redes internacionales y coordinaciones regionales. La dimensión transnacional 

 Heterogeneidad y múltiples temporalidades en la conformación de los 
organismos 

 

Bibliografía obligatoria 
- Alonso, Luciano (2015). “Redes y dimensiones espaciales en la movilización por los 
derechos humanos en Argentina”. Avances del Cesor, Año 12 (12), pp. 117-139. 
- Catoggio, María Soledad (2016). “Política contra el Estado autoritario, religión y 
derechos humanos. La impronta regional de un activismo trasnacional”. Papeles de 
Trabajo, vol. 10 (17), pp. 184-207.  
- Kotler, R. (Compilador) (2014). En el país del sí me acuerdo. Los orígenes nacionales e 
internacionales del movimiento de derechos humanos argentino: de la dictadura a la 
transición. Buenos Aires: Imago Mundi. (Selección de capítulos) 
- Laino Sanchis, Fabricio (2020). “Salir al mundo en tiempos de dictadura: Abuelas de 
Plaza de Mayo y las redes transnacionales de derechos humanos (1977-1983)”. Quinto  
Sol, vol. 24 (1), pp. 1-22 
- Sikkink, Kathryn (1996). “La red internacional de derechos humanos en América 
Latina: surgimiento, evolución y efectividad”. En Elizabeth Jelin y Eric Hershberg, 
Construyendo la democracia: Derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América 
Latina Caracas, Nueva Sociedad, pp. 71-96. 

 
Bibliografía complementaria: 
- Ayala, Mario (2020), “Coordinaciones regionales humanitarias. Exiliados, religiosos y 
organismos de derechos humanos en la formación de la Federación Latinoamericana 
de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (1979-1982)”. Revista 
Páginas, Año 12 (29). 
- Basualdo, Guadalupe (2019). Movilización legal internacional en dictadura. La visita 
de la cidh y la creación del cels. Buenos Aires, Teseo Press. 
- Serra Padrós (2014), “CLAMOR: a solidariedade contra o terrorismo de Estado e a 
Operação Condor”. Projeto História, Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados 
de História, vol. 50. Disponible en https://revistas.pucsp.br/revph/article/view/23258 
 

 
Semana 2: Las transformaciones en los modos de denuncia y las 
primeras nociones de justicia 



 

Contenidos 
 Los cambios en los modos de enunciación: entre la “revolución” y la “narrativa 

humanitaria” 

 La inserción del caso argentino en la escena internacional: de “recurso 
pedagógico” a una idea de justicia 

 El rol de los sobrevivientes en la denuncia de las violaciones a los derechos 
humanos 

 

Bibliografía obligatoria 
- González Tizón, Rodrigo (2016). “‘Cada voz que se alce puede salvar una vida en 
Argentina’. La producción testimonial de los sobrevivientes de los Centros Clandestinos 
de Detención en el marco de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (1979-
1983)”. Papeles de Trabajo, 10 (17), pp. 162-183. 
- Jensen, Silvina (2019). “Los exiliados argentinos y los sentidos del Núremberg: de 
recurso pedagógico a estrategia de persecución penal de los crímenes de la última 
dictadura militar (1976-1983)”. Folia Histórica del Nordeste (34), pp. 129-147. 
- Markarian, Vania, (2006). Idos y recién llegados. La izquierda revolucionaria uruguaya 
en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos (1967-1984). En Uribe y 
Ferrari Editores, México. Capítulo II: Los exiliados uruguayos y las primeras 
experiencias de activismo transnacional, 1973-1976, pp. 53-102. 
- Rama, Cristian (2019). “La reaparición de Alicia Partnoy: Historia del exilio de una 
sobreviviente de los espacios de detención clandestina de la última dictadura en 
Argentina (1976-1983)”. Avances del Cesor, Vol. 16 (21), pp. 83-103. 
 

Bibliografía complementaria 
- González Tizón, Rodrigo (2021). “‘Los desaparecidos empiezan a hablar’: una 
aproximación histórica a la producción testimonial de los sobrevivientes de la 
dictadura argentina desde el exilio (1976-1983)”. Revista Páginas, Vol. 13 (31), pp. 1-
34. 
 

 
Semana 3: La transición 
 

Contenidos 
 Debates teóricos acerca de la transición: De la noción de “colapso” a la 

concepción del carácter “incierto”, “indefinido” e “inacabado” 

 El “problema de los desaparecidos” en el último año de la dictadura y en los 
primeros meses del gobierno de Alfonsín: actores, narrativas, cambios y 
permanencias 

 

Bibliografía obligatoria 
- Alonso, L. (2018). Problemas de enfoque en torno a la movilización social en la 
transición a la democracia en Argentina, 1979-1983. Rúbrica Contemporánea, Vol. 7 
(14), 59-78. 



- Feld, Claudia y Franco, Marina (ed.), Democracia, hora cero. Actores, políticas y 
debates en los inicios de la posdictadura. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
(Selección de capítulos) 
- Franco, Marina (2018). El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos 
en la transición (Argentina, 1979-1983). Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
“Introducción” y capítulo 3. 
- Mazzei, Daniel (2011). “Reflexiones sobre la transición democrática argentina”. 
PolHis, Año 4 (7), pp. 8-15. 
 

Bibliografía complementaria: 
- Iturralde, Micaela (2019). “Democratización y derechos humanos en Clarín: la 
identidad discursiva del diario argentino (1983-1999)”. EIAL, Vol. 30 (2), pp. 67-92. 
- Lastra, Soledad (2018), “Políticas sobre el exilio en el Cono Sur: entre la prohibición y  
la libertad de retornar (1978-1990)”. Revista Migraciones y Exilios (17), pp. 81-108. 
- Sarrabayrouse Oliveira, María José (2011). Poder Judicial y Dictadura. El caso de la 
morgue. Buenos Aires, CELS/Editores del Puerto. Colección Revés, Antropología 
Jurídica y Derechos Humanos/3. 
 

 
Semana 4: El programa de justicia transicional de Alfonsín 
 
Contenidos 

 Justicia preventiva y limitada, “autodepuración” militar, y tres niveles de 
responsabilidad 

 La producción de una verdad: La CONADEP y las comisiones provinciales 

 La irrupción de una nueva memoria social y la legitimad del reclamo 
humanitario 

 

Bibliografía obligatoria 
- Acuña, Carlos y Smulovitz, Catalina (1995). “Militares en la transición argentina: del 
gobierno a la subordinación constitucional”. En Acuña, C. et al., Juicio, castigos y 
memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina (pp. 21-99). Buenos 
Aires: Nueva Visión. 
- Crenzel, Emilio (2013). “La CONADEP treinta años después: La investigación sobre las 
desapariciones forzadas en la Argentina”. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, 2 (4), pp. 3-25. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/12256 
- Crenzel, Emilio. (2014). “¿Cómo enfrentar las violaciones a los derechos humanos? La 
elaboración de la estrategia de justicia en la transición a la democracia en la 
Argentina”. Revista de direito da cidade (6), pp. 4-64. 
- Kotler, R. (2007). “Análisis del Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las 
Violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán (1974-1983)”. 
Prohistoria (11), 29-47. 
- Mereb, A. (2017). “La investigación de las violaciones a los derechos humanos 
durante el terrorismo de Estado. La experiencia de la Comisión de Derechos Humanos 
de Río Negro”. Identidades (13), 98-119. 
 

Bibliografía complementaria: 



- Galante, Diego. (2017). “La Constitución y la prudencia”: los tres niveles de 
responsabilidad para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos en la 
transición argentina. Sociohistórica (40), pp. 1-17. 
- Rama, Cristian (2019). “La CONADEP en Bahía Blanca. Un acercamiento al 
funcionamiento de la comisión y a las posibilidades y límites en los niveles de 
participación de las/os sobrevivientes de los centros clandestinos de detención”. 
Revista Historia Regional (Instituto Superior del Profesorado Nº 3 Eduardo Lafferriere) 
(40) pp. 1 - 15. 
- Scocco, Marianela (2015). “De la denuncia a la (in)justicia. Rosario: de la de legación 
Santa Fe de la CONADEP a los indultos (1983-1990)”, Argirópolis. Ensayos en Ciencias 
Sociales (1), pp. 39-60. 
 

 
Semana 5: La justicia como escenario de disputa en los años 
ochenta 
 

Contenidos 
 Los conflictos por la competencia militar 

 La causa 13/84 y la cámara de apelaciones de la Capital Federal como escenario 
de confrontación 

 El sobreviviente como testigo: Los límites de lo decible y para la escucha en 
torno a las víctimas 

 

Bibliografía obligatoria 
- Galante, Diego (2019). Entre la “obediencia inexacta” y la “guerra antisubversiva”: 
estrategias discursivas de las Fuerzas Armadas en el Juicio a las Juntas Militares. 
Secuencia (103), pp. 1-27. 
- González Bombal, Inés. (1995). Nunca más: el juicio más allá de los estrados. En: 
Acuña, Carlos et al. Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la 
política argentina (pp. 193-216). Buenos Aires: Nueva Visión. 
- Montero, Lorena (2021). “Los juzgados de instrucción militar en la posdictadura 
argentina. Las estrategias de perpetradores y jueces castrenses (1984-1986)”. Revista 
Historia y Justicia (17), pp. 1-34. https://doi.org/10.4000/rhj.8757 
- Rama, 2022. “Juzgar el pasado en la ‘provincia de los derechos humanos’: las causas 
por violaciones a los derechos humanos en Viedma durante 1985 y el problema de la 
competencia”. Revista de Historia Americana y Argentina, Universidad Nacional de 
Cuyo (en prensa). 
- Tello Weiss, Mariana (2015). “Yo acuso: un análisis antropológico sobre lo jurídico en 
los primeros testimonios acerca de La Perla”. Clepsidra. Revista interdisciplinaria de 
estudios sobre memoria (4), pp. 90-115. 
 

Bibliografía complementaria: 
- Bacci, Claudia (2015). “Testimonios en democracia: el Juicio a las Juntas Militares en 
Argentina”. Kultur: revista interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat, Vol. 2 (4), pp. 
29-50. 
- Messina, Luciana (2012). “Reflexiones en torno a la práctica testimonial sobre la 
experiencia concentracionaria en Argentina”. Sociedad y Economía (23), 37-58. 



 

 
Semana 6: ¿El fin de la transición? 
 
Contenidos 

 Las escenas judiciales luego del “juicio a las juntas” 

 “La cuestión militar” 

 ¿La conformación de un escenario de impunidad? Las leyes de “Punto Final” y 
“Obediencia Debida” 

 
Bibliografía obligatoria 
- Americas Watch y CELS (1991). Verdad y justicia en la Argentina: Actualización. 
Buenos Aires: Americas Watch y CELS. 
- Galante, Diego. (2015). Los debates parlamentarios de Punto Final y Obediencia 
Debida: el Juicio a las Juntas en el discurso político de la transición tardía. Clepsidra, 
Año 2 (4), pp. 12-33. 
- Laino Sanchis, Fabricio (2021). “Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y el 
problema de los ‘niños desaparecidos’: ‘delito aberrante’ o ‘gesto de humanidad’”. 
PolHis, Año 14 (27), pp. 188-216.  
- Mazzei, Daniel (2017). “Símbolo por partida doble. El capitán Astiz, la Armada y la 
transición democrática argentina”. Revista Universitaria de Historia Militar, Vol. 6 (11), 
pp. 258-266. 
- Rama, Cristian (2021). “La causa ‘Camps’ (1984-1987): actores, problemas, alcances y 
límites en el primer juicio contra ex cuadros de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires responsables de violaciones a los derechos humanos”. En XIV Jornadas de 
Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 1 al 5 de 
noviembre.  
 

Bibliografía complementaria 
- Soprano, Germán (2017). “La educación militar en la transición democrática 
argentina. Tensiones entre concepciones tradicionales y reformistas en el contexto de 
crisis profesional e institucional del Ejército. 1984-1986”. Páginas, año 9 (19) 
http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas 

 
Semana 7: Reposicionamientos y estrategias del movimiento de 
derechos humanos ante el escenario de impunidad 
 
Contenidos 

 Memoria, Verdad y Justicia: Nuevas estrategias y nuevos actores 

 Los veinte años del “golpe”: la reconfiguración de las narrativas sobre el pasado 
y el reposicionamiento de los organismos de derechos humanos en la escena 
pública 

 Los “juicios por la verdad” y los juicios internacionales 
 

Bibliografía obligatoria 



- Alonso, Luciano (2016). “¿Por qué seguir reflexionando a 20 años 
de hijos?”. Cuadernos de Aletheia, n.° 2. 
- Andriotti Romanin, Enrique (2016). “‘Macanas’, ‘tragedias’ y ‘dramas’. Los jueces y su 
presentación del pasado de terrorismo de Estado en el Juicio por la Verdad de Bahía 
Blanca, Argentina”. Sociohistórica (37). 
- Cueto Rúa, Santiago (2016). “El surgimiento de la agrupación hijos”. Cuadernos de 
Aletheia, n.° 2. 
- Leal Castillo, Araceli (2020). “…los astros… se le cruzaron a Cavallo” (Erenberg, 2017). 
La Justicia Universal irrumpe en México (2000-2003). Cambios y permanencias, Vol.11 
(2), pp. 1235-1261.  
- Rama, Cristian (2021). “La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y los seminarios 
de la segunda mitad de los años noventa. Identidades sobrevivientes y el lugar de las 
experiencias del exilio”. En Lastra, María Soledad (Comp.), Exilios y salud mental en la 
historia reciente, Ediciones UNGS. 
 

Bibliografía complementaria 

- Andriotti Romanin, Enrique (2013). “Decir la verdad, hacer justicia: Los Juicios por la 
Verdad en Argentina”. En Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 
n.° 94 (5-23). Disponible en bit.ly/3Cl4OXt. 
- Otero, Rocío (2010). “La repolitización de la historia de los sesenta y setenta: una 
nueva etapa en la representación del pasado reciente”. En Medvescig, Claudia; Otero 
Rocío; Salvi, Valentina y Villa, Alejandro, La sociedad argentina hoy frente a los años 
setenta, Buenos Aires: Eudeba. 
 

 
Semana 8: Los juicios de Lesa Humanidad 
 
Contenidos 

 ¿Lesa Humanidad o Genocidio?  

 El juzgamiento de las complicidades civiles (religiosos, jueces, funcionarios y 
empresarios) 

 Lo local como escala: tramas, relaciones de poder y desenlaces dispares 
 

Bibliografía obligatoria 

- Alonso, Luciano (2013). “La definición de las ofensas en el movimiento por los 
derechos humanos en Argentina y la calificación de ‘genocidio’”. Contenciosa, Año 1 
(1), pp. 1-18. 
- Basualdo, Victoria (2020): “Empresas, crímenes de lesa humanidad y justicia 
transicional en la Argentina”, en “Empresas y Derechos Humanos. Avances, desafíos y 
propuestas para acelerar una agenda de trabajo colaborativa”, Revista Electrónica del 
Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la CABA (REC), 
Disponible en: https://rec.defensoria.org.ar/wp-
content/uploads/sites/11/2020/12/Revista-REC_final-web.pdf 
- Bernardini, Estefanía (2020). “Violencia sexual, prácticas represivas y sistema de 
justicia en el caso del Hospital Posadas”. En Dossier: “Género, violencia y resistencia. 



Memorias del terrorismo de Estado”, en Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de 
Estudios sobre Memoria, Vol. 7, (14), pp. 48-63. 
- Karasik, Gabriela y Gómez, Elizabeth (2015). “La empresa Ledesma y la represión en 
la década de 1970. Conocimiento, verdad jurídica y poder en los juicios de lesa 
humanidad”. Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, Vol. 2, 
pp. 110-131. 
- Sarrabayrouse Oliveira, María José (2021). “Juicios de lesa humanidad en la 
Argentina: burocracias judiciales, tramas de relaciones locales y activismo de los 
Derechos Humanos. ‘La causa de Las Marías’”. En: Borges Santos, P.; Pimentel, I. e 
Damele, G.: Punir o Inimigo: Justiça política nas ditaduras e nas democracias do século 
XX. Contributo para o estado da questão. Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais do 
Instituto de Ciências Sociais (ICS - Lisboa). 
 

Bibliografía complementaria 
- Sarrabayrouse Oliveira, María José y Martínez, Josefina (Comp.) (2022). Crímenes y 
Juicios, Tesseopress. 
- Tello Weiss, Mariana (2017). “Disculpe, señor juez… ¿Me permite decir unas 
palabras?” Identidades, performances jurídicas y drama social en los testimonios de 
sobrevivientes en la Mega Causa La Perla, Córdoba”. Papeles del CEIC. 
 

 
Modalidad docente 
El seminario combina actividades sincrónicas y asincrónicas. Los días jueves, en un 
encuentro sincrónico de tres horas (con un intervalo a los noventa minutos), se 
expondrán los temas transversales que recorren la literatura propuesta para cada 
clase, requiriendo a las/los participantes del curso la lectura previa de la bibliografía. 
Asimismo, con el fin de estimular la participación, las/os estudiantes tendrán a su 
cargo la presentación crítica de un artículo incluido en la bibliografía y la interacción en 
un foro. Las actividades asincrónicas se presentarán con antelación cada semana en el 
campus. 

Formas de evaluación 
Para aprobar el seminario se requiere la presentación de un trabajo escrito 
monográfico en el que se desarrollará alguno de los tópicos del curso. La extensión del 
mismo no podrá superar las 12 carillas, incluidas notas al pie de página y bibliografía. 
Deberá estar escrito en letra Times New Roman, 12, a espacio y medio, en tamaño de 
papel A4, con márgenes de 2,5. 

Requisitos para la aprobación del seminario 
Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las 
actividades obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el 
seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de 
evaluación” en un lapso no mayor a seis meses. 


