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I. Introducción 

 
Argentina, a lo largo de su historia, ha sido un crisol de migraciones internacionales que 

han influido significativamente en la configuración de su identidad nacional. Inicialmente, 
estas migraciones fueron predominantemente europeas, conforme a lo dispuesto en nuestra 
norma angular de 1853. Posteriormente, América Latina, el Caribe, Asia y África también 
contribuyeron a esta rica diversidad. Paralelamente, cuestiones políticas y económicas han 
desencadenado emigraciones de argentinos, seguidas de retornos y re-emigraciones. 

 
Asimismo, Argentina, país firmante de la Convención de Ginebra de 1951, ha recibido y 

recibe a personas refugiadas (y diverso tipo de personas en situación de migración forzada) 
de diversas nacionalidades, quienes escapan de sus países de origen o residencia habitual en 
busca de seguridad y condiciones dignas de vida (los más recientes, provenientes de 
Venezuela, Siria, Ucrania y Rusia). Los argentinos, por su parte, también han sido acogidos 
en calidad de refugiados (y/o asilados), en terceros países que les han concedido protección 
internacional. En la actualidad, una parte de ellos ha retornado al terruño.  
 

La apatridia, una problemática poco estudiada y comprendida, ha sido reconocida en 
nuestro país tanto en términos fácticos como legales, con consecuencias profundas y 
negativas en la vida de quienes la padecen. Además, el acceso a la nacionalidad argentina ha 
ganado relevancia en los últimos tiempos, con un creciente número de migrantes y refugiados 
que inician procesos de naturalización. 
 

En el transcurso de las últimas décadas, como consecuencia de una serie de fenómenos 
globales, regionales y locales, la movilidad humana internacional ha cobrado una especial 
importancia, así como lo ha hecho también la institución del asilo y la búsqueda de protección 
internacional, frente a oscuros escenarios, en países de origen. Materia compleja, transversal 
y controversial, si las hay.  

 
En las últimas décadas, la movilidad humana internacional, el asilo y la búsqueda de 

protección internacional se han convertido en asuntos cruciales, en un contexto global, 
regional y local. La firma del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 
y del Pacto Mundial sobre Refugiados, en diciembre de 2018 bajo el auspicio de la ONU, 
han marcado un hito en el tratamiento internacional de estas cuestiones, sentando las bases 
para un arduo camino a seguir por parte de actores de todos los niveles en un enfoque 
pansocial2 y pangubernamental.  
 

En dicho contexto, el asesoramiento jurídico para migrar de manera segura y regular, en 
la obtención de protección internacional y en el acceso a la nacionalidad, se ha tornado de 
vital importancia para muchas personas. También es fundamental que los operadores del 

 
2 “El Pacto Mundial promueve una amplia colaboración entre múltiples interesados para abordar la migración 
en todas sus dimensiones mediante la inclusión de los migrantes, las diásporas, las comunidades locales, la 
sociedad civil, los círculos académicos, el sector privado, los parlamentarios, los sindicatos, las instituciones 
nacionales de derechos humanos, los medios de comunicación y otros interesados en la gobernanza 
migratoria”. Pacto Mundial de Migraciones, pg. 6. Disponible en: https://undocs.org/es/A/CONF.231/3. 

https://undocs.org/es/A/CONF.231/3


                                         
sistema público (en los diferentes niveles de gobierno) cuenten con herramientas para poder 
abordar los casos de manera eficiente, eficaz, y en línea con estándares internacionales.  

 
Dada la ausencia de una formación básica en derecho migratorio, protección 

internacional y nacionalidad en las carreras de derecho a nivel de grado, el estudio de estas 
materias se vuelve esencial para el ejercicio profesional adecuado, la gestión gubernamental 
y la cooperación internacional en estas áreas del derecho. 

 
Nuestro programa de estudios se propone abordar esta necesidad, brindando una 

comprensión sólida y actualizada de estas complejas cuestiones legales y humanitarias, y 
preparando a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos en este campo tan relevante y 
cambiante. Les extendemos una cálida invitación a unirse a nosotros en este apasionante viaje 
de aprendizaje y contribución al desarrollo de un mundo más justo y solidario. 
 
Sobre las áreas del derecho abordadas en el presente curso 
 

El presente curso se centra en las áreas jurídicas relacionadas con la movilidad 
humana y el acceso a derechos de las personas que se encuentran en dicha situación. Hemos 
seleccionado tres áreas de conocimiento clave: Derecho Migratorio, Derecho de los 
Refugiados y Derecho de Nacionalidad, junto con el instituto de la apatridia. Estas áreas son 
objeto constante de consultas a profesionales del derecho por parte de una amplia gama de 
individuos, incluyendo extranjeros residentes en Argentina, personas interesadas en inmigrar 
al país, ciudadanos argentinos que buscan emigrar al extranjero o adquirir la nacionalidad 
argentina por opción, así como solicitantes de la condición de refugiados o de protección 
internacional. 

 
Siguiendo la definición de Óscar Victal Adame, el Derecho Migratorio abarca el 

conjunto de normas de derecho público que regulan el tránsito internacional de personas, ya 
sean nacionales o extranjeras. Este ámbito establece las modalidades y condiciones para el 
ingreso, permanencia o estancia, así como la salida de extranjeros, y regula cuestiones 
relacionadas con la emigración, retorno y repatriación de nacionales. 
 

La norma migratoria angular en nuestro país es la Ley de Migraciones, N° 25.871, 
promulgada en 2003 -un instrumento que considera a la migración internacional como un 
derecho fundamental de las personas, y que otorgó nuevas garantías a la población migrante2, 
y su Decreto Reglamentario N° 616 de 2010, ambos considerados modelos de buenas 
prácticas legislativas a nivel internacional, para el desarrollo y actualización en la materia, y 
desarrollados a partir de un célebre y amplio consenso multisectorial y democrático.  

 
A nivel internacional, no existe una única norma vinculante que regule la cuestión de 

la migración internacional, a diferencia de lo que ocurre con el refugio, como se explicará a 
continuación. Los estándares internacionales para el tratamiento de la migración están 
dispersos en una serie de instrumentos de derechos humanos que abordan esta cuestión 
desde diversos ángulos y perspectivas. Es importante señalar que los Estados a menudo 
muestran reticencia y cautela en asumir compromisos internacionales con respecto a sus 
políticas migratorias. 



                                         
El recientemente firmado Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular3 -negociado en el seno de las Naciones Unidas y adoptado por la mayoría de los 
países a nivel mundial-, concede a los Estados una línea de base sobre la cual abordar la 
materia a nivel nacional, regional y global. Este pacto complementa los instrumentos 
existentes, como la Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores 
Migrantes y sus Familias. 

 
A su vez, la normativa nacional e internacional está complementada por normativa 

de menor rango o jerarquía, como son las Disposiciones de la Dirección Nacional de 
Migraciones, que actúa como órgano de aplicación de la Ley N° 25.872.  

 
En 2017, por DNU N° 70, se modificó la ley de migraciones, haciéndola más 

restrictiva. Numerosas personas migrantes y refugiadas sufrieron el impacto de una política 
de gobierno que buscó restringir el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país, y el 
acceso a la ciudadanía argentina. Hacia marzo 2021, el DNU N° 138 derogó el DNU N° 70, 
restituyéndose la norma anterior y la cual está vigente actualmente. En este sentido, cabe 
resaltar que “La legislación migratoria tiene los más altos estándares en materia de protección 
de derechos de los migrantes, los cuales no se pretende modificar, sino por el contrario, 
promover su difusión para que quienes tengan la voluntad de residir y acompañar el 
desarrollo del país puedan hacerlo”4.  

 
En este contexto, la promoción de la regularidad migratoria se erige como un pilar 

fundamental de la política migratoria argentina. Siguiendo ejemplos previos, tanto a nivel 
nacional como internacional, en 2022 Argentina impulsó dos procesos de regularización 
migratoria: uno dirigido a migrantes senegaleses y otro a personas nacionales de países del 
CARICOM.  

 
El derecho de los refugiados regula la protección internacional de las personas 

refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado. La norma angular a nivel internacional 
es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), conocida como “Convención 
de Ginebra” y su Protocolo Adicional de 1967. En ellos se define quién es un refugiado, sus 
derechos y obligaciones. La República Argentina adhirió a la Convención de Ginebra, 
asumiendo compromisos internacionales de protección a personas refugiadas. En el país, la 
materia está regulada por la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, 
N° 26.165 de 2006, considerada modelo para el desarrollo de la temática en la región6. 
Además, la Declaración de Cartagena5 sobre los Refugiados, de 1984, amplía la definición de 
refugiado, en la región.   

 

 
3 En mayo 2022 tuvo lugar el International Migration Review Forum (Foro de Revisión de la Migración 
Internacional), que evaluó el involucramiento de los estados en la cuestión, y los avances en agendas 
nacionales.  
4 Penchaszadeh, A. P., & García, L. (2018). Política migratoria y seguridad en Argentina hoy: ¿el paradigma de 
derechos humanos en jaque? / Migration policy and security in Argentina today: human rights paradigm in 
jeopardy?. URVIO. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad, (23), 91-109. 
https://doi.org/10.17141/urvio.23.2018.3554.  
5 Si bien la misma es no vinculante (por ser una Declaración y no un Tratado o Convención) su contenido (en 
relación con la definición ampliada de refugiado) ha sido incorporada a la legislación nacional por varios de 
los países de la región, incluido el nuestro. Ver: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-
CensoNacional-3-7-Censo-2010 (tema, “migraciones”).  

https://doi.org/10.17141/urvio.23.2018.3554
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-CensoNacional-3-7-Censo-2010
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-CensoNacional-3-7-Censo-2010


                                         
El acceso a la ciudadanía argentina, o más apropiadamente, a la nacionalidad, está 

regulado principalmente por la antigua Ley N° 346 de 1869. Esta normativa establece 
disposiciones sobre la obtención de la ciudadanía por naturalización y por opción. A pesar 
de la existencia de normas posteriores que complementan la materia, como el Decreto 
Reglamentario 3213/1984, existe una escasa (e inarmónica) jurisprudencia, doctrina y análisis 
académico al respecto.  
 

Finalmente, es importante destacar que los Acuerdos de Residencia Mercosur han 
tenido un impacto significativo en la región, promoviendo la libre circulación de personas y 
brindando un marco normativo que facilita la residencia de ciudadanos de los Estados 
miembros del Mercosur en otros países del bloque. Estos acuerdos han contribuido a la 
consolidación de políticas migratorias más inclusivas y flexibles, lo que influye de manera 
directa en la situación de migrantes, refugiados y apátridas en la región. Además, estos 
acuerdos fomentan la cooperación entre los Estados miembros para abordar cuestiones de 
migración y refugio, promoviendo un enfoque más armonizado y solidario en la región del 
cono sur. 
 

II. Fundamentación 
 

 
El constante flujo de migrantes, la necesidad de garantizar la seguridad y los derechos 

de quienes buscan refugio, y la importancia de la ciudadanía y la erradicación de la apatridia 
en la sociedad contemporánea hacen que este curso sea esencial para comprender y abordar 
los desafíos legales y humanitarios que enfrentamos en la actualidad. 

 
El incremento de la movilidad humana internacional en nuestro país es innegable. 

Además de un (posible) incremento a nivel estadístico (censo 20106 → censo 2022), el 
ingreso, el tránsito, la permanencia, el egreso y el retorno de personas a nuestro país se ha 
vuelto -como fenómeno- cada vez más dinámico y complejo.  
 

Existen un número de conocimientos, destrezas y habilidades que los profesionales 
del derecho deben poseer para una correcta atención de casos de inmigración, asilo y 
ciudadanía en la República Argentina.  
 

El presente curso busca proporcionar herramientas teóricas y prácticas permitiendo 
a las personas cursantes desarrollar su labor de asesoramiento jurídico y representación de 
personas físicas o jurídicas de manera innovadora y eficaz.  
 

Los contenidos y metodología favorecen el desempeño útil de los profesionales en el 
encuadre de los casos, la identificación de la normativa aplicable y la mejor estrategia de 
resolución. Esto hace referencia no sólo a abogados/as litigantes, sino a profesionales de 
diversas áreas de trabajo, en torno a la temática migratoria: instituciones públicas del 
ejecutivo, poder judicial, defensorías, ONGs y asociaciones de migrantes.  
 

Las problemáticas inherentes a la migración internacional, el asilo y la ciudadanía son 
múltiples, variadas y complejas. Resulta inviable abarcarlas en su extensión y profundidad en 

 
6 Aproximadamente un 4,5% de extranjeros residiendo en argentina. “La población extranjera, a nivel 
nacional, estaba constituida por 1.805.957 personas; 974.261 son mujeres, mientras que 831.696 son varones”. 
Ver Censo 2010: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135.  

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135


                                         
el acotado marco de un curso, puesto que la cuestión engloba un número importante de 
temas eje y transversales. Por lo tanto, en el presente curso se han seleccionado una serie de 
contenidos priorizando las necesidades de formación y capacitación básica de profesionales 
del derecho identificadas en una etapa previa al desarrollo del presente programa de estudios7. 
Con posterioridad se desarrollará un curso avanzado sobre la materia, para aquellos que 
hayan completado la instancia inicial.  
 

Formar a profesionales con sensibilidad en la materia de la migración y el refugio, 
conocimiento de la problemática jurídica y los canales y mecanismos de intervención 
(administrativos y judiciales) adecuados, es fundamental para:  
 

i) incrementar la eficacia en la atención de casos (de personas migrantes y 
refugiadas) a nivel administrativo y judicial, garantizando el acceso a derechos de 
personas migrantes y refugiadas, conforme la normativa nacional e internacional 
vigente; 

ii) disminuir al carga administrativa y judicial en la atención y resolución de 
casos (a mejor práctica del derecho por parte de los profesionales, mayor 
eficiencia en la aplicación de la política y normativa migratoria).  

iii) promover una sociedad más cohesiva y diversa; 
iv) promover los impactos positivos de la migración (facilitando, por ejemplo, la 

contribución de las personas migrantes al desarrollo de países de origen y destino) 
y mitigar los negativos (violaciones a derechos humanos, trata de personas, 
tráfico de migrantes, evasión fiscal, riesgos a la seguridad nacional, etc).  

 
 

III. Contribución esperada /objetivos 
 

Este programa de estudios se ha diseñado para proporcionar a los estudiantes un 
conocimiento sólido y actualizado de las leyes y prácticas relacionadas con el derecho 
migratorio en Argentina, y promover la reflexión crítica sobre las cuestiones de refugio, 
ciudadanía y apatridia en un mundo en constante cambio. Los participantes tendrán la 
oportunidad de interactuar con destacados expertos en el campo y adquirir las habilidades 
necesarias para abordar estas complejas problemáticas desde una perspectiva legal y 
humanitaria.  
 

El programa busca orientar a las personas participantes hacia mecanismos de acción 
eficaces y eficientes en materia de tutela de derechos de personas migrantes y refugiadas, y 
de gestión administrativa y judicial, en materia de migración y asilo.  
 

El curso ofrece un primer acercamiento a estas áreas o ramas del derecho, permitiendo 
a quienes participen comprender la normativa aplicable a situaciones de inmigración, refugio 
y ciudadanía y los pasos que conlleva cada proceso, a nivel administrativo y/o judicial.  
 
Adquirirán conocimientos sobre:  
 

 
7 Visto que la materia de la movilidad humana (y su regulación normativa) es dinámica, se estima realizar 
ajustes periódicos al presente programa de estudios, los cuales estarán, asimismo, vinculados a las necesidades 
de formación de los profesionales del derecho en cada momento histórico en que este curso sea dictado.  



                                         
1. Las tendencias y dinámicas actuales en materia de migración y protección 

internacional de personas refugiadas;  
2. La normativa actual en materia de inmigración, asilo y nacionalidad (argentina, 

italiana y española); 
3. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos de las personas 

migrantes y refugiadas; 
4. El conjunto de normas vinculadas al derecho migratorio argentino, los principios 

básicos de tutela de derechos de personas migrantes y la gestión administrativa y 
judicial, en materia migratoria; 

5. El marco normativo vinculado a la protección de personas solicitantes de la 
condición de refugiadas, refugiadas, apátridas y otras en busca de protección 
internacional, y el procedimiento de solicitud de la condición de refugiado ante la 
CONARE; 

6. El marco institucional vinculado a la migración internacional, el asilo y la ciudadanía 
argentina, y su operatoria básica.  

 
Desarrollarán habilidades y competencias para:  
 

1. Interpretar la normativa migratoria, de asilo y ciudadanía y proponer cursos de 
acción: evacuar consultas básicas de personas migrantes, solicitantes de la condición 
de refugiada (y otras con necesidad de protección internacional) y que requieran 
acceso a la ciudadanía argentina, italiana y española;  

2. Preparar la documentación necesaria (y elegir el mejor curso de acción acorde al caso) 
para un expediente de radicación / desplegar estrategias para su eficaz desarrollo y 
finalización;  

3. Atender correctamente cuestiones vinculadas a expulsiones administrativas;  
4. Preparar la documentación y estrategia necesaria para un expediente de solicitud de 

la condición de refugiado; 
5. Adquirir herramientas básicas para la interposición de recursos administrativos y 

judiciales en materia de derecho migratorio y protección internacional;  
6. Activar diversos mecanismos de protección de derechos de las personas migrantes a 

nivel nacional, regional e internacional; 
7. Asesorar a empresas en materia de derecho migratorio, para la contratación de 

personal extranjero.  
 
 

IV. Destinatarios 
 

El curso está destinado principalmente a profesionales del derecho, estudiantes de grado 
y posgrado en derecho. A su vez, también está abierto a: estudiantes y graduados de carreras 
afines a las temáticas abordadas (relaciones internacionales, ciencia política, trabajo social, 
comunicación, entre otros), docentes e investigadores que deseen especializarse en estos 
temas, personal de policías migratorias auxiliares (PFA, PSA, GNA y PNA8), funcionarios 
públicos (de la Dirección Nacional de Migraciones, Poder Judicial, Ministerio Público de la 
Defensa, Ministerio Público de la Acusación, Ministerio de Justicia y DDHH, Cancillería, 
Secretarías de DDHH, Defensorías del Pueblo, INADI, ANSES, AFIP, entre otros), líderes 
migrantes y personal de ONGs.  
   

 
8 Además, Policía de la Ciudad de Buenos Aires (desde 2019).  



                                         
 

V. Selección y organización de los contenidos  
 

 
CLASE MAGISTRAL DE APERTURA (abierta a la comunidad) 

 
El inicio de la cursada tiene lugar con una clase magistral a cargo de dos referentes en las 
materias objeto del presente curso: la migración internacional (a cargo de uno de los co-
titulares de la Comisión del Migrante, del Ministerio Público de la Defensa, Dr. De Llano), y 
el asilo (a cargo de la Dra. Karmen Sakhr, Representante Regional para el Sur de 
Latinoamérica, del ACNUR). 
 
 
UNIDAD 1: Introducción a la migración internacional, el derecho de los refugiados 
y el derecho a la nacionalidad  

 
Contenidos: 
1. Tendencias migratorias actuales. Rol del Estado en la gobernanza de las migraciones 
internacionales. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018). 
La migración internacional en la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  
2. Protección internacional de personas refugiadas y otras en necesidad de protección 
internacional. Normativa nacional e internacional. El Pacto Mundial de Refugiados (2018). 
3. Nacionalidad. Nociones básicas (normativa internacional y nacional, modos de 
adquisición). Diferencias con la ciudadanía. Implicancias prácticas. El sufragio activo y pasivo 
de extranjeros. Derecho internacional y derecho interno, con relación a la nacionalidad y 
ciudadanía. Doble o múltiple nacionalidad. Conflicto de nacionalidades. La apatridia. 
4. Relación entre el derecho internacional y el derecho interno: el caso argentino. Control de 
constitucionalidad. Control de convencionalidad.  
5. La migración y el asilo en el sistema interamericano de DDHH.  
 
UNIDAD 2: Derecho Migratorio argentino  

 
Contenidos: 
1. Derecho migratorio argentino: marco jurídico y regulatorio actual (Ley 25.871, Decreto 

616). Antecedentes. La política migratoria argentina. Decreto 70/2017 y Decreto 
138/2021.  

2. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Organigrama, áreas, funciones. El rol de 
la DNM y otras instituciones intervinientes (cancillería, ANSES, INADI, etc) en relación 
con las migraciones internacionales.  

3. Procedimiento administrativo migratorio. Categorías de residencia. Gestión de trámites 
migratorios. Radicaciones. Permisos de ingreso. Certificaciones. Visas (la nueva visa de 
“Nómades digitales”). La plataforma RADEX. Pasaporte excepcional. Rechazo en 
frontera. Atención de casos de personas que se encuentran en el exterior.  

4. Impulso de trámites. Acciones frente al retraso administrativo. Pedido de vista. Pronto 
despacho. Amparo por mora.  

5. Los procesos de regularización. Regularización de Senegaleses y personas de países del 
CARICOM.  

6. Derecho administrativo y derecho migratorio. Los actos administrativos en el ámbito 
migratorio: elementos, vicios y nulidades. Interrelación entre la Ley No. 25.871 y la Ley 



                                         
No. 19.549 (de Procedimiento Administrativo). La ponderación entre las causales legales 
de expulsión y los motivos de dispensa. La expulsión del país y prohibición de reingreso 
como sanciones administrativas: consecuencias desde el punto de vista de las garantías 
judiciales.  

7. El proceso judicial en materia migratoria (procedimiento contencioso administrativo). 
Primera instancia. Segunda instancia. Recurso Extraordinario Federal. Aspectos 
procesales (habilitación de instancia, denuncia de ilegitimidad, caducidad de la instancia, 
beneficio de litigar sin gastos, prueba -producción y ponderación, imposición de costas, 
etc). Efectos del REF (suspensión de expulsión). El régimen de recursos judiciales contra 
las decisiones de expulsión. Acción de amparo. Amparo por mora. Principios que rigen 
los procesos judiciales en la materia.  

8. Estrategias de defensa en materia de derecho migratorio. El régimen de recursos 
administrativos y judiciales desde la perspectiva de la defensa. Jurisprudencia argentina.  
La medida de expulsión administrativa de extranjeros en el derecho argentino: límites 
materiales y formales.  

9. Derecho consular. Las relaciones consulares. La misión consular. La Convención de 
Viena de Relaciones Consulares de 1963. Inmunidades consulares, diferencias con las 
diplomáticas. Funciones del cónsul: migratorias, notariales y registrales. Apoyo a la 
comunidad nacional. La estructura consular en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto. Las representaciones consulares: tipos. La Dirección 
General de Asuntos Consulares. Funciones. 

10.  Derecho migratorio y derecho de las familias. El interés superior del niño en materia de 
migración (y asilo). Reunificación familiar. Menores no acompañados.  

11.  Derecho penal y derecho migratorio. Introducción: vínculo entre derecho penal y 
derecho migratorio. Personas migrantes en conflicto con la ley penal. Delitos al orden 
migratorio. Extranjeros y condenas penales. Extrañamiento. Marco legal. Diferencia con 
la extradición. Procedimiento. Desafíos práctico-operativos. Actores involucrados, roles. 
Estrategias de acompañamiento y seguimiento de casos (abogados litigantes). Derechos y 
garantías de las personas migrantes en los procesos de expulsión. Retención: 
procedimiento y garantías. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. 

 
 
UNIDAD 3: Derecho de los refugiados  

 
Contenidos: 
1. Normativa internacional. Convención de Ginebra de 1951 y Protocolo de 1967. 
Declaración de Cartagena de 1984. Soluciones duraderas.  
2. Marco normativo argentino. Ley No. 26.165 (de Reconocimiento y Protección al 
Refugiado). Vínculo con la Ley No. 25.871 (de migraciones). 
3. El procedimiento de solicitud de la condición de refugiado en Argentina ante la Co.Na.Re. 
Etapas. Impulso de casos. Confidencialidad de expedientes.  
4. Recursos administrativos y judiciales. Carga y mérito de la prueba. Garantías del debido 
proceso. Confidencialidad. Gratuidad. Alcance de la revisión de los actos. Relación con otros 
procedimientos. 
 
 
SEMINARIO: “La práctica profesional en la atención de casos de migración y asilo”  

 



                                         
1. Atención de casos particulares (individuos/personas físicas). Entrevista inicial. 

Encuadre. Entrevistas de seguimiento. El patrocinio gratuito. Problemas 
usuales/actuales, interculturalidad, acceso a derechos, acceso a la justicia, igualdad, 
interculturalidad, etc.  

2. Atención de empresas (nacionales y extranjeras) y personas jurídicas. 
Contexto general (empresas y derecho migratorio). Vínculo con la movilidad 
internacional de personas relacionadas con empresas. El perfil del "expatriado" 
(diferencias con el perfil de otras personas migrantes). El expatriado como "talento 
humano" (recurso humano) dentro de una empresa. La decisión de movilidad 
humana - el traslado como necesidad empresaria. El tratamiento 
público/administrativo de migrantes y expatriados: diferencias y consecuencias 
práctica y administrativas. Categoría de ingreso. Permiso de ingreso, visas, 
residencias: diferencias. La importancia de un buen asesoramiento empresarial y 
consecuencias negativas de un mal asesoramiento.  
Otro tipo de entidades: Universidades. Escuelas. (permisos de ingreso por estudios) 
El RENURE. 

3. Atención de casos de personas migrantes y refugiadas en situación de 
vulnerabilidad. Encuadre de casos. Tratamiento adecuado. Acciones frente a la 
violación a derechos.  

4. Ética profesional en materia migratoria y de asilo.  
 
 
UNIDAD 4: Derecho a la Nacionalidad y Apatridia  

 
Contenidos: 
1. Nacionalidad y Ciudadanía. Obtención de la nacionalidad argentina. Normativa y 
tramitación. Recursos ante su denegatoria. Doble nacionalidad.  
4. Apatridia. Normativa nacional e internacional. Casuística. Jurisprudencia.  
 
 
CLASE MAGISTRAL DE CIERRE (abierta a la comunidad) 

 
La clase final estarán precedidas por una intervención de la coordinadora del curso, quien 
hará una rápida revisión de lo abordado en el transcurso de la cursada, dando lugar a docentes 
de renombre y trayectoria, representando a organismos internacionales (OIM y OIT), el 
poder judicial y la defensa pública.  
 
 

VI. Duración 
 

El curso tiene una carga horaria de 56 horas reloj, destinadas al cursado virtual, sincrónico 
(encuentros de entre 2 y 3 horas, los jueves y viernes).  El programa de la materia incluye 4 
unidades didácticas (con varias clases cada una), una clase magistral de apertura, un seminario 
y una clase magistral de cierre. El tiempo disponible se distribuirá irregularmente entre 
unidades, dependiendo de la complejidad y extensión de los temas comprendidos en cada 
una. 
 
Comienzo: 11 de octubre (miércoles). 
Finalización: 18 de diciembre (lunes).  



                                         
 
 

VII. Propuesta metodológica  
 
(disponible sólo para los alumnos) 

 
VIII. Seguimiento y monitoreo del aprendizaje  

 
(disponible sólo para los alumnos) 
 
 

IX. Cuerpo docente  
 

El cuerpo docente incluye un mix de profesionales con amplia trayectoria en la materia, en 
el ejercicio liberal de la profesión, con actuación como funcionarios en organismos públicos 
nacionales e internacionales, en organizaciones no gubernamentales o en la docencia 
universitaria.   (Ver Anexo I “Quién es quién”)  
 
 

I. Secretaría técnico-administrativa 
 
Secretaría técnico-administrativa:  
Contacto: derechomigratorio.fder.unr@gmail.com.  
 
Consultas sobre:  

- Asistencias.  

- Plataforma virtual FDER.  

- Problemas técnicos.  

- Inscripciones.  

- Material.  

- Otros requerimientos.  
 

II. Coordinación y dirección académica  
 

Directora y Coordinadora Académica: Paula Carello (Abog. Mg.).  
Contacto: paulacarello1@yahoo.com y +54 9 3412 10-3715 (solo WhatsApp).  
 
Consultas sobre:  

- Contenidos.  

- Evaluación.  

- Seguimiento.  
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