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OBJETIVOS DEL CURSO
Este curso se propone el logro de los siguientes objetivos:
Proveer a los estudiantes

1. Un repertorio conceptual y técnico concerniente a problemática de la democracia 
y la ciudadanía

2. Un análisis de las principales teorías que describen y/o explican los desarrollos 
empíricos en los que respecta a democracia y ciudadanía, con énfasis en la 
cuestión latinoamericana.

A estos efectos, se procura examinar los siguientes interrogantes principales:
¿Qué “cosas” son la democracia y la ciudadanía?
¿Qué son la “democratización” y la “ciudadanización”?
¿Cuál es el futuro esperable de la democracia como ideas y como proceso empírico? ¿Cuál 
el de la ciudadanía?
¿Existe una especificidad latinoamericana sobre la idea y la empiria de la democracia y de 
la ciudadanía?

PROGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1. Democracia: notas introductorias
La  democracia  y  la  ciudadanía  forman  parte  esencial  del  lenguaje  político
contemporáneo. No obstante, no siempre han tenido esta preeminencia, de modo que
la  reconstrucción  del  trazo  que  las  lleva,  desde  un  lugar  periférico  -y,  hasta,
indeseable-, al centro de la escena, es una de las primeras preocupaciones de este
curso.

Temas
La idea de la democracia como parte de la visión del poder y la política. La idea de la
democracia, su palabra, su concepto y sus mudanzas. La democracia: desde una opción
no deseable (desde Platón, por lo menos) hacia la hegemonía conceptual actual. Desde
una  forma  (entre  otras  formas)  del  gobierno  hacia  la  dicotomía  democracia-
autoritarismo.  Desde  la  democracia  “a  secas”  hacia  la  democracia  inevitablemente
adjetivada. Los modelos históricos de la democracia: antigua, republicana y moderna.
Nota sobre el pluralismo ontológico de las democracias contemporáneas.

Bibliografía



- Fuentes, J.F. and Sebastián, J.F., 2002. “Democracia”.En Diccionario político y social 
del siglo XIX español XIX. Madrid, Alianza Editorial.
- Rosanvallon, P., 2006. La historia de la palabra “democracia” en la época moderna.
Estudios Políticos, (28), pp.9-28.

- Sartori, G. and González, S.S., 1988. Teoría de la democracia (Vol. 2). Madrid:
Alianza.Cap. 1.

Bibliografía para ampliar
- Gagnon, Jean. 2018. 2,234 Descriptions of Democracy. An Update to Democracy’s
Ontological Pluralism”, enDemocratic Theory, 5 (1), 92-113.
- Hidalgo, O., 2008. Conceptual History and Politics: Is the Concept of Democracy
Essentially Contested?. Contributions to th eHistory of Concepts, 4(2), pp.176-201.

Cronograma: Semana 1

Unidad 2. El entramado conceptual de la democracia moderna
Si se define a la democracia como “autogobierno de un pueblo”, es necesario no sólo
un conjunto de principios y procedimientos para instituir la idea, sino también una red
conceptual que provea de inteligibilidad -como mínimo- a la idea de “gobernar” y de
“pueblo”. Ese entramado o red es la materia de esta segunda unidad; un entramado
socio-conceptual muy diverso de aquél que dio origen a la idea (en la Grecia antigua).
Una cesura  fundamental  es  observada por  los  autores  de comienzos  del  siglo  XIX,
sugiriendo que la libertad de los antiguos es diferente de la de los modernos.  Del
mismo modo, interesa, también, examinar la diversidad latinoamericana en lo que se
refiere a ese entramado socio-conceptual.

Temas
Los elementos novedosos que hacen al marco del autogobierno del pueblo perfilado a
fines del siglo XIX y XX: Un marco de organización social con base en la sociedad civil
/el  mercado.  Una  redefinición  de  la  idea  de  autoridad:  leyes  vs.  elegidos.  Una
sublimación de la idea de comunidad:  el  espacio nacional.  El  reconocimiento de la
condición  histórica  de  los  agentes.  La  individuación,  el  derecho y  la  historia  como
fundamento.  La  idea  moderna  de  “lo  colectivo”:  la  comunidad  nacional.  El  marco
moderno  y  la  especificidad  de  la  modernidad  latinoamericana:  liberalismo  y
democracia en la región.

Bibliografía
- Fernández Sebastián, J., 1994. España, monarquía y nación. Cuatro concepciones de
la comunidad política española entre el Antiguo Régimen y la Revolución liberal.
Morse, Richard. 1982. El Espejo de Próspero. Siglo XXI eds. Introducción.
- Guerra, F. Xavier. 1992. “Los orígenes socio-culturales del caciquismo”. En Anuario
IEHS, vol. 7. Tandil.
- Halperin Donghi, T. 2004. “Contrapunto argentino”. En Beyond Imagined
Communities: Reading and Writing the Nation in Nineteenth-Century Latin America.
Edited by Sara Castro-Klarén and John Charles Chasteen. Baltimore: Johns Hopkins
University Press. (Traducción por cátedra de teoría política de la Escuela de Historia



UNC, revisión Sofía Navarro)
- Hirschman, A.O. and Utrilla, J.J., 1989. Enfoques alternativos sobre la sociedad de
mercado y otros ensayos más recientes. Ver, cap. V. 
- Marcel Gauchet. 2004. La democracia contra sí misma. Homo Sapiens Ediciones.
Anderson, Benedict. Comunidades Imaginadas. México FCE. Ver Introducción.
- Paz, Octavio. “La democracia en América Latina”. En Tiempo Nublado. 
- Sheldon, W., 1993. Política y perspectiva: continuidad y cambio en el pensamiento
político occidental. Ver, cap. X.

Lecturas para clase
- “La Soledad de América Latina”, de Gabriel García Márquez. Discurso de aceptación
del Premio Nobel de Literatura.
http://www.ciudadseva.com/textos/otros/ggmnobel.htm
- Marx y Mitre sobre la dominación británica en la India (Mitre: “Los ingleses en la
India” en Halperin Donghi “Proyecto y Construcción de una Nación”, Ed. Ayacucho,
pp.431 yss. Marx, C. “La dominación británica en la India”. Ed. Progreso. Pp. 18 y ss).
- Sartori: Lección 17: “Marx y el mercado”
- “Sirenas en el Amazonas”, de Vargas Llosa.
http://www.sololiteratura.com/var/sirenas.html

Bibliografía para ampiar
- Heilbron, J., 1998. “French Moralists and the Anthropology of the Modern Era: On the
Genesis of the Notions of ‘Interest’and ‘Commercial Society’”. In The Rise of the Social
Sciences and the Formation of Modernity (pp. 77-106). Springer, Dordrecht.

Cronograma: Semana 2 -3

Unidad 3. Los tres elementos de la idea democrática: De, Por, y Para el
Pueblo

La unidad examina los tres elementos de la idea democrática: gobierno “de, por, y
para” el pueblo. 

Temas
El  gobierno  “DEL” pueblo  pone  la  mirada  en  la  titularidad  del  poder  y  sobre  las
características de ese sujeto titular: la democracia no es otra cosa que el gobierno de
un actor o sujeto democrático (en cuyos rasgos, sobresalen, su carácter universal o alta
inclusividad,  su  secularidad,  su horizontalidad  y  capacidad  de agencia  histórica).  El
gobierno “POR” el pueblo designa el andamiaje institucional que permite a un pueblo
gobernar;  un andamiaje que cuenta con tres opciones básicas en su repertorio: las
fórmulas representativa-agregativa (el “gobierno representativo”), la deliberativa y la
participativa; y debe adicionarse también su interacción con la estructura institucional
del  gobierno  (la  división  de  poderes).  Finalmente,  la  idea  “PARA” el  pueblo,  es
estudiada  en  la  unidad  correspondiente  a  la  ciudadanía  (puesto  que  el  PARA  se
superpone en buena medida con la “ciudadanización”, entendida como adquisición de
derechos de los individuos).

http://www.sololiteratura.com/var/sirenas.html
http://www.ciudadseva.com/textos/otros/ggmnobel.htm


Bibliografía
- Barber, Benjamin. “Democracia fuerte” En AAVV La democracia. Madrid: Alianza.
- Bauman, Zygmunt. 1975. Fundamentos de Sociología Marxista. Barcelona: Laia. Cap.
3. Sección sobre la democracia.
- Elster, J. and Melero, M.C., 2007. El mercado y el foro: tres formas de teoría política.
En Cuaderno Gris.

- Habermas, Jürgen. “Tres modelos normativos de democracia”.
- Laclau, Ernesto. La Razón Populista. Bs As. FCE. Caps 4-6.
- Manin, Bernard. 1997 Los principios del Gobierno Representativo. Madrid: Alianza.
Cap. 6.
- Przeworski, Adam. 2019 ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Pequeño
manual para entender el funcionamiento de la democracia, Bs. As. Siglo XXI eds.
- Przeworski (Estado y Ciudadano) (Para qué elecciones)
- Rosanvallon, Pierre. 2007. La legitimidad democrática. Buenos Aires. Manantial.
Introducción y Parte I.

Bibliografía para ampliar

- Fung, Archon y Wright Erik O. La democracia en profundidad.
- Schmitt, Karl. Teoría de la Constitución.

Cronograma: Semanas 4-5

Unidad 4. Dilemas y peligros de la democracia
Situación y perspectivas actuales de la democracia: los dilemas y peligros a los que está
expuesta. Estudio de la condición contemporánea de la democracia, en tanto una vez
arribada  a  su  situación  de  universal  preeminencia,  la  democracia  enfrenta  serios
desafíos,  dilemas y  paradojas.  Puesto que se trata en buena medida de un tanteo
exploratorio, la presentación de estos desafíos se hace con un por el momento bajo
balance analítico, entre lo teórico y lo empírico.

Temas
Límites, dilemas y mutaciones de la democracia contemporánea. Dilemas extrínsecos e
intrínsecos.  Democracia  y  Racionalidad.  Democracia  y  Mesianismo.  Democracia  y
Populismo. Democracia y “cesarismo”, presidencialismo, personalismo. Democracia y
Clientelismo.

Bibliografía
-  Kitschelt,  H.  and Wilkinson,  S.,  2012.  “Vínculos  entre  ciudadanos  y  políticos:  una
introducción”.
- Offe, C. and Schmitter, P.C., 1995. Las paradojas y los dilemas de la democracia 
liberal.
- Rosanvallon, Pierre. 2019. El Buen Gobierno. Bs. As. Manantial. Esp. caps. II y IV.
- Todorov, Tzvetan. 2012. Los enemigos íntimos de la democracia, Galaxia Gutenberg, 
Barcelona, 
- Urbinati, N., 2015. “El fenómeno populista”. Desarrollo Económico, pp.3-20.



Bibliografía para ampliar

- Finchelstein, F. and Urbinati, N., 2018. “On Populism and Democracy”. Populism, 1(1),
pp.15-37.Urbinati, N. 2019. Me the people. Harvard University Press.
- Stokes, Nazareno y Brusco. Vote Buying. Cambridge University Press.
- Urbinati. DisfiguredDemocracy; Urbinati, N. 2018. Political theory of populism. Annual
Review of Political Science

Cronograma: semana 6

Unidad 5. Democracias empíricas: tipos
La democracia empírica es el tema central de esta unidad. Se tratan dos problemáticas
diferentes. Por un lado, la democracia empíricamente considerada (la poliarquía de
Dahl) definida por el par participación-contestación. A partir de esa primera definición,
se plantean nuevas clasificaciones, como la de Lijphart y elaboraciones subsiguientes.

Bibliografía
- Collier, David; Levitsky, Steven. 1998. “Democracia con adjetivos. Innovación
conceptual en la investigación comparativa”, en Ágora – Cuadernos de Estudios
Políticos, Buenos Aires, año 4, n. 8, pp. 99-122.
- Morlino, Leonardo. 2003. Democracias y Democratizaciones. Madrid: CIS. Caps. I.
Pasquino, G., 2014. Nuevo curso de ciencia política. Fondo de Cultura Económica. Caps
X-XI (Regímenes no democráticos y democráticos). Pp. 287-350 (351-381).
- Munck, Gerardo. 2010. “Los estándares de la democracia”. EnJournal of Democracy

Cronograma: Semana 7

Unidad 6. Democratización
Las teorías de la democratización en los países nor-atlánticos y América Latina. Las olas
de la democracia:  supervivencias,  re-equilibramientos  y  quiebras de la democracia.
Actores, instituciones y cultura en las teorías de la democratización. Teorías sobre la
democratización  noratlántica.  Teorías  sobre  la  democratización  latinoamericana.  La
cuestión de la consolidación a la democracia y los regímenes híbridos. La cuestión de la
calidad de la democracia. Las democracias del nuevo siglo en América Latina.

Bibliografía
- Cavarozzi, M. 1984. Autoritarismo y Democracia. Bs As.: CEAL.
- Cavarozzi, M., 1991. Más allá de las transiciones a la democracia en América
Latina. Revista de Estudios Políticos, (74), pp.85-112.
- Luebbert, Gregory. 1997. Liberalismo, Fascismo o Socialdemocracia. Introducción.
Universidad de Zaragoza.
- Mainwaring, S., 1995. Presidencialismo, multipartidismo y democracia: la difícil
combinación. Revista de Estudios Políticos, (88), pp.115-144.
- Mainwaring, S. and Pérez-Liñán, A., 2015. La democracia a la deriva en América
Latina. POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político, 20(2), pp.267-294.
- Moreira, C., 2017. El largo ciclo del progresismo latinoamericano y su freno. Los
cambios políticos en América Latina de la última década (2003-2015). Revista Brasileira



de Ciencias Sociais, 32(93), pp.1-28.
- Morlino, Leonardo. 2003. Democracias y Democratizaciones. Madrid: CIS. Caps. IV-VII.
- Navarro y Varetto. 2016. “Fragmentación partidaria: Una mirada de largo plazo”. En
Ollier (comp.). La Centenaria apuesta de la democracia argentina. Bs. As. Pometeo.
- O’Donnell. “Hacia un Estado de y para la democracia”, en Rodolfo Mariani coord.
Democracia/Estado/Ciudadanía: Hacia un Estado de y para la Democracia en América
Latina. Lima PNUD. También: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/pnud/pnud.html
- Offe, C., 2007. Democracia competitiva de partidos y Estado de Bienestar Keynesiano.
Reflexiones acerca de sus limitaciones históricas. Lecturas sobre el Estado y las
políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, p.101.
- O'Donnell, G., 1977. Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976. Desarrollo
económico, 16(64), pp.523-554.
- Pérez-Liñán, A., 2016. Democracia, Radicalización, y Agencia Política en América
Latina. Revista Debates, 10(1), pp.11-30.
-  Therborn,  G.,  1980.  “Dominación  del  capital  y  aparición  de  la  democracia”.

Cuadernos
políticos, 23, pp.16-44.

Bibliografía y videos para ampliar

- Hadenius, Axel. 2001. Institutions and democratic citizenship. Oxford. 
Video
-  Pérez  Liñán.  “Los  fundamentos  políticos  del  estado  de  derecho”
https://www.youtube.com/watch?v=b96qPh9_Rrc
-  Susan  Stokes  “Globallization  and  the  Left  in  Latin  America”
https://www.youtube.com/watch?v=9LiaSv4EJ3U

Cronograma: Semana 8

Unidad 7. Democracia y Derechos Humanos. La especificidad de su 
articulación en el campo de la comunicación y la cultura.
En este eje se comprende siguiendo los parámetros definidos por el derecho público
internacional que “la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es
un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un
requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática” (CIDH,
2000). 

Temas
Se  presentarán   casos,  problemas  y  controversias  vinculados  al  campo  de  la
comunicación y la cultura y los derechos ciudadanos con especial énfasis en el diseño
de políticas públicas. 
Proponemos  un  desarrollo  que  permita  reflexionar  sobre  la  especificidad  de  los
derechos  a  la  comunicación  tanto  derechos  humanos,  en  el  marco  de  sociedades
mediatizadas y en escenarios convergentes.

https://www.youtube.com/watch?v=9LiaSv4EJ3U
https://www.youtube.com/watch?v=b96qPh9_Rrc
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/pnud/pnud.html


El  ejercicio  de  la  palabra  y  el  acceso  a  la  información  pública  como  derechos  y
dispositivos para la constitución de sujetos políticos.  

 
Bibliografía
-  Córdoba,  María  Liliana  (2013)  “Democratización  mediática  y  derecho  a  la
comunicación: los entornos de hoy”, en Revista ESTUDIOS - N° 30 -, Centro de Estudios
Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba,  Julio-Diciembre.
-  Córdoba,  María  Liliana  (2015)  “Espacio  público  y  mediatización:  aportes  para  un
abordaje sociopolítico” en  Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación,
Alaic,  v.  11,  n.  21   Disponible  en:
https://www.alaic.org/revista/index.php/alaic/article/view/565
- Jurado Vargas, R. (2009) Reconstrucción de la demanda por el derecho humano a la
comunicación. CIESPAL, Quito.
-  Loreti D. y Lozano L.  (2014) El  derecho a comunicar.  Los conflictos en torno a la
libertad de expresión en las sociedades contemporáneas.
-  Loreti,  D.;  De  Charras,  D.  y  Lozano,  L.  (2017)  Regresividad.  Cómo  pasar  de  un
paradigma  de  derechos  a  un  modelo  de  negocios.  En  Derecho a  la  comunicación,
procesos  regulatorios  y  democracia  participativa  en  América  Latina.  Economía  y
Políticas de Comunicación. Ediciones CIESPAL. Quito.
-  Mastrini,  G.  y  otros  (2013)  “Introducción”  y  “Ciudadanías(s)  y  derecho(s)  a  la
comunicación” en Las Políticas de Comunicación en el  Siglo XXI.  Editorial  La Crujía.
Buenos Aires.
-  Monje,  D.  (2015)  El  país  que  no  cabe.  Políticas  de  acceso ciudadano  a  sistemas
públicos  audiovisuales  en  Sudamérica.  Chasqui.  Revista  Latinoamericana  de
Comunicación Nº 129. Sección Monográfico, pp. 41-59 ISSN 1390-1079 / e-ISSN 1390-
924X. Ecuador: CIESPAL. 
-  Monje  D.;  Rivero  E.  y  Zanotti  J.M.  (2017)  Nuevas  disputas  por  el  Derecho  a  la
Comunicación en Argentina: el giro a la derecha a partir de diciembre de 2015. En
Derecho  a  la  comunicación,  procesos  regulatorios  y  democracia  participativa  en
América Latina. Economía y Políticas de Comunicación. Ediciones CIESPAL. Quito.
- Rossi, D. (2000) “Precisiones sobre el acceso y la participación en la comunicación
masiva”, CECSO, UBA.

Cronograma: Semana 9

Unidad 7. Dos ciudadanías: antigua y moderna
La ciudadanía inicia su recorrido como una elaboración de carácter púbico-religioso:
indica  antes  que  nada  membrecía  y,  derivada  de  ella,  el  haz  de  derechos  y
responsabilidades que le son inherentes -entre ellas, el derecho y deber de morir por
la  patria-.  La  ciudadanía  hallaba  base  en  dos  inmediatas  experiencias:  el  dónde,
referido a la ciudad-estado; el quién, referido a la pertenencia a las familias/tribus que
allí conviven. La ciudadanía, entonces, no es sino los derechos y deberes que suceden a
partir de una bien identificable comunidad de referencia. La quiebra decisiva de esta
imagen sucede  cuando el  estatuto  de  membrecía  se  transfigura:  desde la  idea de
religión y costumbres compartidas en la ciudad, al estatuto concedido como derecho

https://www.alaic.org/revista/index.php/alaic/article/view/565


por  un  soberano  -transformación,  como  sabemos,  originariamente  imaginada  por
Hobbes. Se obtiene así una suerte de rara recursividad: al sistema de derechos, que
instituye ahora la membrecía, le son inherentes otros derechos. La ciudadanía aparece
entonces como una suerte de super-derecho. Ahora bien, no es eso sencillo, puesto
que usualmente, el  super-derecho básico ha sido el binomio libertad/igualdad. Una
solución a esta dificultad ha sido el  hacer de la ciudadanía un instrumento de este
binomio mediante una fórmula como la siguiente: la ciudadanía hace a la pertenencia
a un estado; luego, el estado aporta libertad e igualdad. La idea liberal que nace en
este punto, sugiere que las unidades naturales de menor jerarquía, familias, grupos
étnicos, etc. han de practicar formas de civismo o urbanidad -lo que luego, entre otros
derivados, ha de elaborar empíricamente la noción de “Cultura Cívica” de Almond y
Verba. El legado hobbesiano es que, desde aquella intervención, se puede decir que la
idea de ciudadanía está en búsqueda de su comunidad: hacia “abajo” en el civismo,
asociacionismo  y  etnicidad;  hacia  “arriba”  en  las  comunidades  transnacionales;  y
finalmente “en” el estado y más fundamentalmente quizás en la nación. Corresponde
por ello estudiar en el curso la búsqueda que la ciudadanía contemporánea hace de su
comunidad de referencia.

Temas: la ciudadanía en la historia
La  ciudadanía:  modelos  en  la  historia.  Breve  referencia  al  modelo  clásico  antiguo:
Esparta, Grecia y el medioevo. La ciudadanía en el siglo XIX y el siglo XX-XXI.

Bibliografía
- Heater, Derek. 2007. Ciudadanía: Una breve historia. Alianza ed.

Cronograma: Semana 10

Unidad 8. Teorías y cuestiones contemporáneas sobre la ciudadanía.
Se elaboran en esta unidad algunos conjuntos de referencia para la idea de ciudadanía
que han venido siendo propuestos por la teoría y la experiencia política. Hay, por un
lado, los desafíos que plantean los procesos migratorios, especialmente los forzados,
que  obligan  a  una  elaboración  sobre  los  derechos  ciudadanos  de  quienes
efectivamente no lo son (¿el hombre precede al ciudadano?, ¿la sociedad precede a la
comunidad?). En un sentido parecido, se agregan aquí las cuestiones de la “ciudadanía
ambiental” o “verde”. También, el proceso de individuación radical (en el sentido que
Taylor halla en las ideas de Foucault), conduce a concepciones de ciudadanía en las
que  se  deben  elaborar  radicales  alteridades  “internas”,  para  las  que  la  acción
incorporación usual en la fórmula liberal no parecen alcanzar (el feminismo radical, las
identidades étnico-culturales;  y  hasta  en la idea de una ciudadanía específica para
quienes  tienen capacidades diferentes).  En este  caso,  siguiendo la  terminología de
Taylor,  la ciudadanía ha de expresarse no sólo en derechos, sino especialmente en
“reconocimiento”.  Se  puede  ahora  caracterizar  el  conjunto  de  problemas  para  el
proceso de ciudadanización: la ciudadanía como un “acceso o incorporación” (hay una
ciudadanía urbana); la ciudadanía como un “reconocimiento” de un estatuto diverso, y
la ciudadanía como el despliegue de un “ethos o virtud” específica (hay por ejemplo,
una idea de ciudadanía urbana, espacio local en el que la ciudadanía recuperaría su
original impronta de participación sostenida).



Temas: Ciudadanización. La ciudadanía y sus comunidades de referencia
La ciudadanía y el estado bienestar. Ciudadanía, nación y membrecías socio-culturales.
Ciudadanía, virtudes y reconocimiento..

Bibliografía
-  Archetti,  E.  and  Bengoa,  J.,  2018.  Eduardo  Archetti.  Antología  esencial.  Parte  2.
Estudios culturales.
- Crespo, Horacio. 1999. “Identidades/diferencias/divergencias: Córdoba como 'ciudad
de frontera… Ensayo acerca de una singularidad histórica”, en Altamirano, Carlos (ed.),
La Argentina en el siglo XX. Buenos Aires, Ariel.

- Gorelik, A. 1999 “Buenos Aires y el País: figuraciones de una fractura”, en Altamirano,
Carlos (ed.), La Argentina en el siglo XX. Buenos Aires, Ariel.
-  Gorelik,  A.  “Mapas  de  identidad:  La  imaginación  territorial  en  el  ensayo  de
interpretación nacional”.
- Hirschman, A. Retóricas de la Intransigencia. México: FCE.
- Kymlicka, Will y Norman, Wayne., 2002. El retorno del ciudadano. Una revisión de la
producción reciente en teoría de la ciudadanía. Ágora, 7, pp.5-42.
- Marshall, T.H., Casado, M.T. and Miranda, F.J.N., 1997. Ciudadanía y clase social. Reis,
(79), pp.297-344.
-  Whitehead,  L.  2007.  “Variabilidad  en  la  aplicación  de  derechos:  una  perspectiva
comparada”,  en  Rodolfo  Mariani  coord..  Democracia/Estado/Ciudadanía:  Hacia  un
Estado de y para la Democracia en América Latina. Lima PNUD.
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Unidad 9. Ciudadanía, comunicación y movimientos sociales
Las redefiniciones de que ha sido objeto la ciudadanía en el campo de la teoría política
y las ciencias sociales habilita a un trabajo denso de esa noción desde los estudios de
comunicación, en tanto ese modo de aparición de los individuos en el espacio público
puede vincularse conceptual y empíricamente a la crisis de los modos tradicionales de
representación y acción colectiva y a la centralidad de los medios y tecnologías de la
información en la constitución de la esfera pública. De ahí la necesidad de asumir esta
problemática como línea de estudio e indagación en el marco de la articulación de la
comunicación con la  política y  la cultura de nuestro tiempo y nuestras  sociedades
democráticas.

Temas
Proponemos un espacio para el reconocimiento de algunas  nociones de ciudadanía
puestas en juego en los estudios de comunicación; su vinculación y/o diferenciación
con anteriores denominaciones y prácticas relacionadas con la democratización de la
comunicación. Se recuperará la noción de ciudadanía comunicativa.

Bibliografía



- Balibar, Etienne (2004)  Derecho de ciudad. Cultura y política en democracia,  Nueva
Visión, Buenos Aires, 2004. 
- Caletti, Sergio (2003) “Ciudadanía global o ciudadanía precarizada?” en Reigadas y
Cullen (comp), Globalización y nuevas ciudadanías, Ed. Suárez, Buenos Aires.
-  Cheresky, Isidoro (comp) (2006)  Ciudadanía, sociedad civil  y participación política,
Miño y Dávila, Madrid-Buenos Aires.
-  Garretón,  Manuel  (2002)  “La  transformación  de  la  acción  colectiva  en  América
Latina”,  Revista  de  la  CEPAL Nº.  76.  ISSN 1682-0908,  pags.  7-24.  Disponible  en:
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/19330/lcg2175e_Garreton.pdf
-  Kimlicka  W  y  Wayne  N  (1997)   El  retorno  del  ciudadano:  Una  revisión  de  la
producción reciente en teoría de la ciudadanía, en En  Revista La Política, número 3,
Paidós, ISSN:1136-2251, Bs. As. Págs., 5 a 40.
- Mata, María C. y María Liliana Córdoba (2009)   “Ciudadanía, información y acción
colectiva” en Protesta Social, Acción colectiva y Movimientos Sociales,  (edición digital
en CD) UBA, UNQ, UNC y otros, Buenos Aires.
- Mata, María C. (2010)  “Comunicación y ciudadanía: Dilemas pendientes” en B. Alem
y A. Ameigeiras (eds) Culturas populares y culturas masivas. Los desafíos actuales a la
comunicación, Universidad Nacional de General sarmiento, Los Polvorines.
- Tejerina, Benjamín (2005) “Movimientos sociales, espacio público y ciudadanía: Los
caminos de la utopía”, en Revista Crítica de Ciencias Sociales.
- Tilly, Charles y Woos, Lesley (2010) Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus
orígenes a facebook,  Crítica, Barcelona. 

Bibliografía ampliatoria
- Quiroga, Hugo (2001) Democracia, ciudadanía y el orden del sueño justo, en  Quiroga,
Villavicencio  y  Vermeren  (comp)  Filosofías  de  la  ciudadanía.  Sujeto  político  y
democracia, Homo Sapiens, Rosario. Pag. 187 a 207.
- Menéndez-Carrión, Amparo (2003) “El lugar de la ciudadania en los entornos de hoy.
Una mirada desde América Latina.  Ecuador Debate, no. 58. CAAP, Centro Andino de
Accion  Popular,  Quito,  Ecuador:  Disponible  en:
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate711.htm
-  Ranciere,  J  “Entrevista”  (2001)  En   Quiroga,  Villavicencio  y  Vermeren  (comp)
Filosofías de la ciudadanía. Sujeto político y democracia, Homo Sapiens, Rosario.
-  Schuster  F,  (2005)  “Las  protestas  sociales  y  el  estudio de la  acción colectiva”  en
Schuster F, Naishtat, F y otros (Comp) Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social
y acción colectiva en la Argentina contemporánea, Prometeo, Bs.As.
-  Vermeren,  Patrice,  (2001)  “El  ciudadano  como  personaje  filosófico”,  en  Quiroga,
Villavicencio  y  Vermeren  (comp)  Filosofías  de  la  ciudadanía.  Sujeto  político  y
democracia, Homo Sapiens, Rosario.
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MATERIALES AUDIOVISUALES COMPLEMENTARIOS
UNIDAD 1. Videos
Película: “Manderlay”, de Lars von Trier

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate711.htm
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/19330/lcg2175e_Garreton.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=5188


https://www.youtube.com/watch?v=R57pMbxcpSc&t=2030s  .   Przeworski: Historia 
conceptual de la democracia
https://www.youtube.com/watch?v=wTsm2juKI10&t=298s. Przeworski: La democracia
como método de procesar conflictos
https://www.youtube.com/watch?v=cOKur_o-ZG8&t=15s   .  Przeworski: Desigualdad 
económica, desigualdad política y redistribución

UNIDAD 2. Videos
Florencia Mallon
https://www.youtube.com/watch?v=gmH2DoDAPYk (Federalismo)
https://www.youtube.com/watch?v=8xU_Pn6qnAE (¿Utopía, hemisferio o país?)

UNIDAD 4. Videos

Videos
Loris Zanatta
https://www.youtube.com/watch?v=oDNB0Wv88oA(Loris Zanatta)
https://www.youtube.com/watch?v=OZttmy8SMhQ (Loris Zanatta)
http://youtube.com/watch?v=Ao5tHe0p2-k(Nadia Urbinati)

UNIDAD 5.  Videos
Morlino
https://www.youtube.com/watch?v=SYvxNqMKnk0
Democracy: a short introduction
https://www.youtube.com/watch?v=u6jgWxkbR7A
Switzerland’s direct democracy
https://www.youtube.com/watch?v=y5W45Va0cPE
Cuba
https://www.youtube.com/watch?v=2aMsi-A56ds
The evolution of world democracy
https://www.youtube.com/watch?v=4yYwnPvuTQE&t=43s
Real democracy now
https://www.youtube.com/channel/UCCvZizq3K9eIqIu5GldQmMw
Ziblatt
https://www.youtube.com/watch?v=aIQNPy6_s8M
El nacimiento del Estado moderno
https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k&t=316s
Morlino
https://www.youtube.com/watch?v=aSE5bZh8gM0

https://www.youtube.com/watch?v=aSE5bZh8gM0
https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=aIQNPy6_s8M
https://www.youtube.com/channel/UCCvZizq3K9eIqIu5GldQmMw
https://www.youtube.com/watch?v=4yYwnPvuTQE&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=2aMsi-A56ds
https://www.youtube.com/watch?v=y5W45Va0cPE
https://www.youtube.com/watch?v=u6jgWxkbR7A
https://www.youtube.com/watch?v=SYvxNqMKnk0
http://youtube.com/watch?v=Ao5tHe0p2-k
https://www.youtube.com/watch?v=OZttmy8SMhQ
https://www.youtube.com/watch?v=oDNB0Wv88oA
https://www.youtube.com/watch?v=8xU_Pn6qnAE
https://www.youtube.com/watch?v=gmH2DoDAPYk
https://www.youtube.com/watch?v=cOKur_o-ZG8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=wTsm2juKI10&t=298s
https://www.youtube.com/watch?v=R57pMbxcpSc&t=2030s
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