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Presentación del curso 

En el presente Seminario se abordará y analizará críticamente los procesos políti-

cos en América Latina y el Caribe, que han sido significativos en la historia de la región. 

Hacer referencia a los procesos políticos en la región, es hacer alusión a varias dé-

cadas de cambios políticos por diversas vías, desde la consolidación de la democracia en 

algunos casos, hasta revoluciones, conflictos armados, dictaduras, etc. La complejidad 

de estos hechos nos remite a una serie de actores sociales, que en la mayoría de los paí-

ses permanecen activos en la escena política y siguen definiendo el devenir de la histo-

ria de la región. 

Se iniciará con el estudio de estos procesos en Centroamérica y el Caribe. Para ello 

se estudiarán los fenómenos fundamentalmente desarrollados a partir de la segunda 

mitad del siglo XX hasta la década de los 80, para ir posteriormente ampliando el pano-
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rama a América Latina en su conjunto, abarcando algunos cambios socio políticos que 

se han generado en el siglo XXI en el sur del continente, y que han generado diversas 

críticas al modelo neoliberal, y la discusión teórica, nuevamente, sobre la posibilidad de 

una sociedad pos-capitalista. 

Por procesos políticos en la región se entenderán aquellos hechos que han desen-

cadenado diversos cambios políticos por diversas vías, ya sean revolucionarias o bajo la 

lógica de la institucionalidad “democrática”, donde convergen diversos actores en la 

conflictividad que origina el capitalismo en los países periféricos de las formaciones so-

ciales de América Latina.  Se analizará la praxis, configuraciones estatales y las políticas 

sociales que se desarrollan en el contexto de estos fenómenos. Es la comprensión del 

devenir de la historia de la región, donde se relacionan una serie de elementos económi-

cos, políticos, sociales, ideológicos y culturales que no se pueden analizar de forma ais-

lada, sino que requieren de partir de una visión desde la totalidad, para que con ello no 

se comprenda la realidad de manera fragmentada. 

En la formación de las Trabajadoras Sociales y los Trabajadores Sociales es perti-

nente el estudio y la comprensión de los procesos sociopolíticos en Latinoamérica y el 

Caribe, considerando que la producción intelectual y la praxis profesional ha sido in-

fluenciada por este contexto. Además se trabaja en el marco de políticas sociales y arti-

culaciones regionales en un trabajo con problemáticas sociales compartidas y heterogé-

neas. 

Objetivos 

Objetivos Generales 

1. Analizar algunas claves teórico metodológicas para comprender los procesos políti-

cos contemporáneos en América Latina y el Caribe, en relación con el contexto so-

cio- económico, cultural, ideológico y político del capitalismo global. 
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2. Profundizar en el análisis de la coyuntura actual Latinoamericana y el Caribe, a par-

tir de casos concretos, para comprender los principales procesos políticos de la re-

gión, los sujetos históricos sociales y su incidencia en las políticas sociales. 

Objetivos Específicos 

1. Estudiar los procesos políticos en América Latina en el devenir de la historia hasta 

convergen en el periodo contemporáneo. 

2. Analizar las características particulares de experiencias socio-políticas recientes en 

Latinoamérica y su impacto en las políticas sociales. 

3. Profundizar en el análisis de sujetos políticos que han sido fundantes en la concre-

ción de diversos procesos socio-políticos en la región y que a su vez han influencia-

do en la formación profesional, intervención e investigación en Trabajo Social. 

Contenidos 

I Unidad 

1.1. Breve revisión de las categorías conceptuales básicas del curso: revolución, procesos 

políticos, poder, clases sociales, movimientos sociales, relación estado-sociedad civil, 

cuestión social, política social, desigualdad social, intereses, geopolítica del poder, tota-

lidad, formaciones sociales, devenir, sujeto político, sujeto histórico social, memoria, 

violencia. 

1.2. Principales procesos políticos en América Latina y el Caribe: independencia, conso-

lidación del capitalismo y Estado-nación, revoluciones, dictaduras, procesos de pacifica-

ción, la democracia en la región, neoliberalismo, procesos políticos del siglo XXI.1.3. 

¿Por qué es importante para las Trabajadoras Sociales y los Trabajadores Sociales estu-

diar los procesos políticos latinoamericanos?
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II Unidad 

Procesos políticos en Centroamérica y el Caribe:  

2.1. El caso de Cuba, Nicaragua, El Salvador y Guatemala: referentes teóricos y empíri-

cos necesarios para comprender su situación actual.  

2.2.  La firma de los acuerdos de paz en la región.  

2.3.  El contexto centroamericano y caribeño actual, sus principales retos y actores.  

III Unidad

El contexto Suramericano: características particulares y experiencias políticas vigentes:

3.1. Plan Cóndor, la injerencia estadounidense en la región (CIA, USAID), Escuela de las 

Américas, influencia francesa en los procesos militares en la región suramericana.

3.2.  Dictadura en Argentina: origen y desarrollo, el papel de los sujetos políticos en los 

procesos de cambio a la democracia, la paz y la construcción social de la memoria en los 

procesos de pacificación. 

3.3. Dictadura en Chile: origen y desarrollo, el papel de los Chicago Boys en la redefini-

ción de la política económica en el país, democratización y profundización de la de-

sigualdad.  

5. Metodología 

La situación de emergencia que actualmente vive el país por el avance del COVID19 y 

los lineamientos universitarios, en los que se insta "continuar realizando actividades 

académicas en la modalidad virtual que así lo permitan, sin ninguna afectación de la 

calidad de estas” (Comunicado 1-2021.Procedimiento para la solicitud de presenciali-

dad en la actividad para el I Ciclo lectivo 2021) conlleva la modificación de la estrategia 

didáctica implementada para el presente ciclo lectivo. Sin embargo, esta reorientación 
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respeta la naturaleza y finalidad del curso y considera los contenidos aportados por los 

otros cursos impartidos en nivel.

De este modo, la estrategia metodológica se modifica con la finalidad de realizar activi-

dades didácticas mediadas por el uso de tecnologías, particularmente mediante el uso 

de la plataforma de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica; en la cual la do-

cente coloca el material bibliográfico y los recursos de aprendizaje (foros, wikis, videos, 

zoom, etc) utilizados en cada lección. Además, se hará uso del correo institucional y de 

la mensajería disponible en METICS para establecer el contacto con el estudiantado. Por 

lo tanto, la metodología utilizada utiliza una modalidad virtual alta.

En el transcurso del ciclo lectivo, se combinarán clases asincrónicas y sincrónicas, estas 

últimas mediante la herramienta Zoom meeting. En las clases sincrónicas se procura el 

uso de estrategias didácticas que permitan la participación activa de las y los estudian-

tes en la comprensión, reflexión y análisis crítico de los procesos socio- políticos de la 

región. Se combinará la exposición virtual mediante la plataforma zoom de la docente 

con las del estudiantado sobre los diferentes países a estudiar. Además, se utilizará apo-

yo de videos, documentales, música, cuentos, etc., que ilustran de manera concreta la 

realidad de la región.

La finalidad del curso no es memorística sino de comprensión de los procesos socio- po-

líticos, por lo cual, debido a la coyuntura nacional y la necesidad de virtualizar este cur-

so, se requiere un mayor nivel de abstracción y comprensión por parte de las estudian-

tes, y que su participación en clase virtual dé cuenta de esa abstracción.  Para ello, se 

usarán algunas herramientas como foros y elaboración de mapas mentales en algunos 

temas en donde se consideren necesarios, los cuales serán compartidos y discutidos en 

el espacio que la plataforma destina para ello.
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Además de lo anterior, todos los trabajos serán recibidos en la plataforma de Mediación 

virtual. Es importante señalar, que, si bien las clases sincrónicas se graban, la docente no 

se encuentra en obligación de entregar al estudiantado dichas grabaciones. Por lo que es 

responsabilidad del y la estudiante asistir a las clases sincrónicas. Salvo en casos de au-

sencia justificada (según lo establecido en la normativa universitaria) la docente podrá 

compartir la grabación de la clase, tras la debida justificación por parte del o la estu-

diante; siempre y cuando una falla técnica (la clase no se grabó adecuadamente o por 

error humano no se guardó debidamente, etc) no se lo impida. 

Se recuerda que las clases se imparten dentro del horario establecido en la Guía de Cur-

sos y Horarios y por ende las y los estudiantes, asumen en el proceso de matrícula, un 

compromiso en dichos horarios. En el cronograma del curso se indican las clases sin-

crónicas, toda vez que estas pueden ser modificadas de acuerdo con las necesidades y 

demandas del proceso educativo.

Cabe señalar que queda prohibida la transcripción literal de las presentaciones y/o de 

las explicaciones utilizadas en la clase por parte de la docente en las evaluaciones del 

curso. Este tipo de práctica se puede considerar como plagio. Por lo que en caso de su 

uso, deberán ser citadas por el y la estudiante y no podrán ser consideradas como pro-

ducción intelectual propia. 

Evaluación

Instrumento de evaluación Modalidad Porcentaje

Trabajo de investigación Grupal 30 %

Análisis de procesos (2 análisis) Indivudual 20 %

Ejercicios en clase ( 5 de 5% cada 
uno). 

Indivudual 25 %
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Criterios de evaluación:

• Para las exposiciones (evaluación formativa): Si bien la exposición tiene una eva-

luación formativa, se espera dominio del tema y capacidad de análisis y crítica de 

cada estudiante. Asimismo, cada una de las exposiciones debe estar complemen-

tada con alguna presentación ya sea de video, cuento, poema, película, canción o 

cualquier otro material audiovisual que tenga relación con los hechos expuestos 

y permita una mayor comprensión del proceso que se expone. 

• Para los trabajos escritos: capacidad de comprensión y síntesis, claridad y cohe-

rencia en el desarrollo de las ideas y en el manejo conceptual. Dominio claro de la 

relación teoría-praxis en los procesos analizados, abordaje crítico de los hechos 

analizados, comprensión del contexto y las relaciones que le dan origen. 

• Requisitos formales de presentación y estructura: ortografía, redacción, 

puntualidad en la entrega de los trabajos, utilización adecuada de fuentes docu-

mentales. Los trabajos deben estar en letra 12, espacio y medio e ir de acuerdo a 

la cantidad de páginas que se les solicite en cada uno de ellos, una vez que se les 

entregue las guías. 

• Deben utilizar toda la bibliografía del curso debidamente asignada para cada 

país en estudio, así como complementar con otras que se consideren pertinentes 

y enriquezcan la comprensión de cada uno de los temas por estudiar. 

• La bibliografía del curso debe ser utilizada de forma correcta y en todos los tra-

bajos solicitados. 

Ensayo Indivudual 25 %

Total 100 %

Instrumento de evaluación Modalidad Porcentaje
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• Los trabajos deben estar fundamentados teóricamente y mostrar comprensión 

analítica. 

• Cada trabajo debe expresar el conocimiento teórico y práctico que se desarrolla 

en el curso. 

• Es importante aclarar que las fuentes documentales deben mostrar la revisión en 

bibliotecas más que referencias extraídas del internet.  

Al ser el curso de tipo Seminario se les recuerda el acuerdo tomado por el Conse-

jo Universitario R52-49-2012 respecto al Reglamento de Régimen Académico Es-

tudiantil: Artículo 14 y artículo 14 bis.  

Por tanto, al ser este un curso bajo la modalidad de seminario, la asistencia es 

obligatoria y se pierde con tres ausencias a las lecciones impartidas. Es decir, las 

ausencias permitidas son dos como máximo. 

Responsabilidades de las y los estudiantes: 

• Puntualidad y Asistencia 

• Mantener clima de respeto y cordialidad. 

• Prescindir del uso del teléfono celular durante el desarrollo de las clases, salvo 

casos debidamente justificados. 

• Cumplir con la totalidad de lecturas y asignaciones en las fechas programadas. 

No se recibirán productos académicos fuera de las fechas y horas establecidas. 

Solo se harán las excepciones en situaciones debidamente justificadas y estipula-

das en el Artículo 24, Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Gaceta 

Universitaria, 03, 2001. 

8



Cronograma1

Sema-
na

Tema Tipo de semana y lectura Actividades

I: 5 al 
11 de 
abril

Semana sincrónica Actividad docente: 

• Lectura del programa 
del curso. 

• Explicación de estra-
tegia pedagógica. 

• Explicación de eva-
luación. 

Actividad individual: 

• Foro “Expectativas 
del curso” (sin pun-
taje). 

• A p r o b a c i ó n d e l 
programa del cur-
so.

II: 12 al 
18 de 
abril

 Principa-
les proce-
sos políti-

cos en 
América 

Latina y el 
Caribe: 

Semana asincrónica  

Bibliografía 

Calveiro, Pilar. (2006). Los usos políticos de la 
memoria. Buenos Aires: CLACSO, julio 2006.  

Menjivar, Mauricio. (2005). Los Estudios sobre 
la memoria y los usos d el pasado: perspecti-
vas teóricas y metodológicas. Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 
Sede Académica Costa Rica 

Torres, Edelberto. (2011). Revolución sin cam-
bios revolucionarios. Pp.25-42 

Actividad docente: 

• Memoria histórica  

• Características de la 
constitución de los 
Estados Nacionales 
en América Latina. 

Actividad individual: 

• Análisis de cancio-
nes  

• Foro

 Las fechas que no registran lecturas es porque aun se están buscando alternativas digitales a las que se 1

habían seleccionado en un inicio.
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III: 19 al 
25 de 
abril

Caribe: 
indepen-
dencia, 

consolida-
ción del 

capitalis-
mo y Esta-
do-nación, 
revolucio-
nes, dicta-
duras, pro-

cesos de 
pacifica-
ción, la 

democra-
cia en la 
región, 

neolibera-
lismo, pro-
cesos polí-
ticos del 

siglo XXI.

Semana sincrónica 

Bibliografía 

Guerra, Sergio. (1997). Etapas y procesos en 
la Historia de América Latina. Pp 35- 50. 

Alberto Prieto. Criterios sobre la toma de po-
der.  pp.87-109. 

José Comblin.  Doctrina de seguridad nacional 
I. 

Actividad docente: 

• Contexualización de 
los procesos políti-
cos 

• Toma de poder y re-
volución popular  

• Movimientos revolu-
cionarios  

• Exposición docente 

Actividad individual: 

• Vídeo corto 

• Foro

IV: 26 
de abril 
al 2 de 
mayo

Semana asincrónica 

Bibliografía 

Carlos del Toro González.  Antecedentes so-
cioeconómicos de la revolución de 1959. 

Carlos Alzugaray.  El ocaso de un régimen 
neocolonial: los Estados Unidos y la dictadura 
de Batista durante 1958. 

Prieto, Alberto. (2018).Guerrillas Contemporá-
neas en América Latina.Instituto de Investiga-
ciones Sociales UNAM.

Actividad docente: 

Antecedentes Históricos 

Guerrillas e insurrección  

Actividad individual: 

• Análisis audiovisual.  

V: 3 al 
9 de 

mayo

Cuba Semana sincrónica  

Bibliografía 

Alberto Prieto.  La revolución cubana y su in-
flujo: la gesta del Che. pp.109-151. 

Serbin, Andrés. (2015). Cuba: mirando hacia el 
futuro. Anuario CEIPAZ, (8), 209-228. 

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíri-
tus. Cap. 1

Exposición magistral: 

Revolución cubana y proce-
sos políticos en América La-
tina. 

Antecedentes  

Actividad individual: 

• Análisis de documen-
tos y documental 5%
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VI: 10 
al 16 de 
mayo

Nicaragua Semana asincrónica 

Bibliografía 

Torres, Edelberto. (2011). Revolución sin cam-
bios revolucionarios. Pp. 337-374 

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíri-
tus. Cap 2 

Actividad docente: 

• Contexto de insur-
gencia  

• Antecedentes  

Actividad grupal: 

Investigación corta y exposi-
ción país

VII: 17 
al 23 de 
mayo

Nicaragua Semana sincrónica 

Bibliografía 

Pérez, R. S. (2002). La Revolución sandinista 
en Nicaragua. Revista de la Universidad de 
México, (617), 13-21. 

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíri-
tus. Cap 3

Actividad docente: 

• Exposición Magistral 

Actividad individual: 

• Análisis de película 
o dumentos activi-
dad en clase a dis-
tancia (5%).

VIII: 24 
al 30 de 
mayo

El Salva-
dor

Semana asincrónica 

Bibliografía 

Grenni, Héctor. (2016).El Salvador en Tiempos 
de Monseñor Romero El Camino Hacia la 
Guerra Civil (1978-1980). Americanía. Revista 
de Estudios Latinoamericanos. Nueva Época 
(Sevilla). España. 

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíri-
tus. Cap 4 

Actividad docente: 

• Antecedentes  

• Contexto. 

Actividad grupal: 

Investigación corta y exposi-
ción país

IX: 31 
de 

mayo 
al 6 de 
junio

El Salva-
dor

Semana sincrónica 

Bibliografía 

Torres, Edelberto. (2011). Revolución sin cam-
bios revolucionarios. Pp. 374-422 

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíri-
tus. Cap 5 y 6

Actividad docente: 

• Exposición Magistral 

Actividad individual: 

Análisis de proceso 10%
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X: 7 al 
12 de 
junio

Guatemala Semana asincrónica 

Bibliografía 

Figueroa Ibarra, Carlos (2010). Partido, poder, 
masas y revolución (la izquierda en Guatemala 
1954-1996).  Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 
Argentina. 

Bojorge Murillo, Alexander. (2017). Proceso de 
empobrecimiento en América Central, un acer-
camiento marxista. Caso de Guatemala duran-
te la dictadura de Efraín Ríos Montt. Trama, 
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Volumen 6, (1), Enero-Junio, págs. 3-43.  

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíri-
tus. Cap 7 

Actividad docente: 

Antecedentes  

Contexto. 

Actividad grupal: 

• Investigación corta y 
exposición país

XI: 14 
al 20 de 

junio

Guatemala Semana sincrónica 

Bibliografía 

Rostica, Julieta. (2014). Las legitimaciones de 
la dictadura militar de Guatemala [1982- 1985]. 
Aletheia, 4 (8), 20. En Memoria Académica. 
Disponible en: http://www.memoria.fah-
ce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6271/pr.6271.pdf  

Torres, Edelberto. (2011). Revolución sin cam-
bios revolucionarios. Pp. 422-465. 

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíri-
tus. Cap 8 

Actividad docente: 

• Exposición Magistral 

Trabajo intercalase Individual 
(5%): análisis de material 
proporcionado por la docente 

XII: 21 
al 27 de 

junio

Acuerdos 
de Paz en 
Centroa-
mérica

Semana asincrónica  

Bibliografía 

Matul, Daniel y Ramírez, Alonso.Matul. (2009). 
El Proceso de Paz en Centroamérica. Agendas 
pendientes y nuevos focos de conflictividad: 
Los casos de Guatemala y Nicaragua. Pensa-
miento propio, 29, 91-124. 

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíri-
tus. Cap 9

Actividad docente: 

• Acuerdos de paz: 
desafíos y conflictos 
no resueltos. 

Actividad individual: 

• Breve reflexión sobre 
acuerdos de paz 
(5%)
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XIII: 28 
de ju-

nio al 4 
de julio

El Plan 
Cóndor


Semana sincrónica 

J. Patrice McSherry “La maquinaria de la 
muerte: la Operación Cóndor”, Taller (Segunda 
Epoca). Revista de Sociedad, Cultura y Políti-
ca en América Latina, Vol 1, N°1 (octubre de 
2012). ISSN: 0328-7726. Pp. 33-45  

Torres, Henrry. (2018).La Operación Cóndor y 
el terrorismo de Estado. Revista Eleuthera, 20, 
114-134. DOI: 10.17151/eleu.2019.20.7.  

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíri-
tus. Cap 10

Actividad docente: 

Exposición magistral

XIV: 5 
al 11 de 

julio

Argentina Semana asincrónica  

Bibliografía 

Carassai, Sebastián. (2010). Antes de que 
anochezca. Derechos Humanos y clases me-
dias en Argentina antes y en los inicios del 
golpe de Estado de 1976. América Latina Hoy, 
vol. 54, 2010, pp. 69-96. Universidad de Sala-
manca. Salamanca, España  

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíri-
tus. Cap 11 y 12 

Actividad docente: 

• Contextualización  

Actividad grupal: 

• Investigación corta y 
exposición país 

• Análisis de proceso 
10%

XV: 12 
al 18 de 

julio

Uruguay Semana sincrónica 

Bibliografía 

Busquets, José y Delbono, Andrea. (2016). La 
d i c tadu ra c í v i co -m i l i t a r en U ruguay 
(1973-1985): aproximación a su periodización 
y caracterización a la luz de algunas teoriza-
ciones sobre el autoritarismo. Revista de la 
Facultad de Derecho. Montevideo. 

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíri-
tus. Cap 13 

Actividad docente: 

Exposición magistral 

Actividad grupal: 

• Investigación corta y 
exposición país
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Bibliografía  

Almeida, Paul. (2010). El Salvador: elecciones y movimientos sociales. Revista de 
Ciencia Política. N°2, vol 30, pp. 319-334 

Almeida, Paul. (2011). Olas de movilización popular: movimientos sociales en El 
Salvador, 1925-2010. San Salvador, El Salvador: UCA Editores 

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíritus.
Amin, Samir (2009). Cuba: una auténtica revolución. Revista Casa de las Américas. 

N° 254, enero-marzo. 
Bell Lara, José, López García, Delia Luisa y Caram León, Tania (2006). Documentos 

sobre la Revolución Cubana 1959. Instituto Cubano del libro. Editorial de Ciencias So-
ciales. Ciudad de la Habana, Cuba. 

Betto, Frei (2009). A la luz de los cincuenta años de la Revolución. Revista Casa de 
las Américas. N° 254, enero-marzo 

XVI: 19 
al 25 de 

julio

Chile

Comisio-
nes de la 
verdad, 

surameri-
ca.

Semana sincrónica  

Bibliografía 

Gomes, Gabriela. (2016). La dictadura chilena 
(1973-1988): la difícil convivencia entre neoli-
beralismo, corporativismo y autoritarismo. En: 
Entre los libros de la buena memoria no. 5. 
CLACSO. Universidad Nacional de General 
Sarmiento Universidad Nacional de Misiones 
Universidad Nacional de La Plata. 

Allende, Isabel. (1982). La casa de los espíri-
tus. Cap 14 

Actividad docente: 

Exposición magistral 

Actividad grupal: 

• Investigación corta y 
exposición país 

Actividad individual: 

• Análisis de material 
presentado pro la 
docente (5%)

XVII: 26 
de julio 
al 1º de 
agosto

Entrega ensayo final Actividad Individual: 

• Elaboración de en-
sayo sobre proceso 
polí t ico en país 
elegido 25% 

Labor docente: 

• Entrega de notas.
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