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Presentación del curso  

En el presente Seminario se abordará y analizará críticamente algunos de los prin-

cipales procesos políticos en América Latina y el Caribe, que han sido significativos en la 

historia de la región.  

Hacer referencia a los procesos políticos es hacer alusión a varias décadas de cam-

bios 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 sujetos e instituciones, que en la mayoría de los países perma-

necen activos en la escena política y siguen definiendo el devenir de la historia de la re-

gión.  

Para ello, se iniciará con el estudio de estos procesos en Centroamérica y el Caribe, 

para lo cual se estudiarán los fenómenos fundamentalmente desarrollados a partir de la 

segunda mitad del siglo XX hasta la década de 1980, concretamente a partir de la revolu-

ción cubana de 1959, para ir posteriormente ampliando el panorama a América Latina en 

su conjunto; en donde se relacionarán una serie de elementos económicos, políticos, so-

ciales, ideológicos y culturales que no se pueden analizar de forma aislada, sino que re-

quieren partir de una visión desde la totalidad, en contraposición con la tendencia pos-

moderna de comprender 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 y continúan siendo el principal fundamento sobre la cual se 

desarrollan los debates académicos y profesionales que orientan la intervención y la for-

mación profesional.  

Objetivos 

Objetivos Cognoscitivos: 

1. Analizar los principales procesos políticos, económicos y sociales en América Latina 

partir de la segunda mitad del siglo XX y su relación con las principales transforma-

ciones del Estado en la región. 

2. Comprender las particularidades de las experiencias socio-políticas recientes en Lati-

noamérica y su relación con las contradicciones sociales y económicas de la región.  
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Objetivos de aprendizaje:  

1. Aprehender insumos teóricos e historiográficos que permitan analizar los principales 

acontecimentos políticos y sociales en América Latina durante la segunda mitad del 

siglo XX. 

2. Conocer el contexto político, económico y social en el cual se desarrollaron los prin-

cipales procesos políticos en América Latina durante el siglo XX.  

3. Identificar los principales hitos históricos que condujeron a las grandes transforma-

ciones del Estado y la sociedad en América Latina a partir de la segunda mitad del 

siglo XX. 

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, totali-

dad, formaciones sociales, devenir, sujeto político, sujeto histórico social, memoria, vio-

lencia.  

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

dación del capitalismo y Estado-nación, relación entre Estados Unidos y América Latina, 

doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, caudillismo, revoluciones, dicta-

duras, procesos de pacificación, la democracia en la región, neoliberalismo, procesos po-

líticos del siglo XX y XXI. 

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

tudiar los procesos políticos latinoamericanos? 

 

II Unidad  

Procesos políticos en Centroamérica y el Caribe: dictaduras, gobiernos militares, políticas 

de tierra arrasada, dependencia con Estados Unidos, movimientos guerrilleros. 

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

necesarios para comprender su situación actual. 
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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: 

gobiernos democráticos, golpes de Estado, insurgencia y contra insurgencia, injerencia 

estadounidense en la región (CIA, USAID), Escuela de las Américas. 

 

3.1. Plan Cóndor: extensión de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, 

desapariciones y torturas entre fronteras. 

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 desigual-

dad.   

 

5. Metodología  

Durante el desarrollo del presente Seminario se promoverá, en la medida de lo posible,  

el debate crítico de las y los estudiantes en la comprensión, reflexión y análisis de los 

procesos socio- políticos de la región. Se combinará la exposición virtual mediante la pla-

taforma zoom de la docente con las del estudiantado sobre los diferentes países a estu-

diar. Además, se utilizará apoyo de videos, documentales, música, cuentos, etc., que ilus-

tran de manera concreta la realidad de la región; los cuales serán enviados con tres días 

de anticipación por correo y serán compartidos en Mediación Virtual. 

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 curso, 

se requiere un mayor nivel de abstracción y comprensión por parte de las estudiantes, 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 
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donde se consideren necesarios, los cuales serán compartidos y discutidos en el espacio 

que la plataforma destina para ello. 

En relación con el trabajo de investigación y exposición, el grupo se dividirá en subgrupos 

y a cada uno se le asignará un país o un momento histórico diferente. Si bien la docente 

proporcionará material general que debe ser leído por todo el grupo según el crono-

grama, cada grupo debe ampliar la información y exponerla ante el grupo según la fecha 

indicada.  Una semana después de la exposición, entregarán un documento escrito el cual 

tiene un porcentaje en la evaluación. 

Para la exposición, cada grupo podrá hacer uso de las herramientas virtuales según sus 

posibilidades, e indicar al menos dos días antes si se debe revisar algún material de apoyo 

que el grupo considere necesario.  La exposición no debe ser una descripción o suma de 

hechos, sino que debe evidenciarse el dominio y el análisis crítico frente al tema. 

Los textos serán enviados con al menos una semana de antelación a la clase, por medio 

de la plataforma de Mediación Virtual; al igual que los otros recursos que se irán usando 

a lo largo del semestre.  Cada clase será grabada, ajustándose a los lineamientos de la 

resolución anexa a este programa. 

Para el desarrollo del curso, las y los estudiantes requerirán de un teléfono celular o 

computadora con acceso a internet, parlantes o audífonos, y acceso a las plataformas de 

la Universidad de Costa Rica. 

Dado que el curso en el I semestre 2022 se imparte por medio de la modalidad alto virtual 

(debido a la situación de pandemia que se enfrenta a nivel mundial), se utilizará la plata-

forma de Mediación virtual de la Universidad de Costa Rica, y Zoom para las clases sin-

crónicas. Para tales efectos, los y las estudiantes deben ingresar al sitio, utilizando la clave 

asignada. También puede acompañarse de otras plataformas tales como Google drive y 

otras que complementen y permitan un buen acompañamiento en el curso. 

Con el fin de disponer de respaldo institucional en relación con los cursos virtuales, se 

transcriben algunos de los puntos vinculantes de la Resolución VD-11502-2020 de la Vi-

cerrectoría de Docencia (la numeración es la contenida en el documento citado): 

3. Modalidades de virtualidad y presencialidad: La virtualidad y presencialidad pueden 

ser de carácter sincrónico, mediante la convergencia espacial y temporal de las personas 

participantes del curso, o bien, de carácter asincrónico cuando la interacción de las per-

sonas participantes está marcada por la divergencia espaciotemporal.  
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5. Uso oficial: La docencia mediada con tecnologías de la información y la comunicación 

de la Universidad de Costa Rica se desarrollará en la plataforma Mediación Virtual. La 

plataforma Mediación Virtual es el único medio institucional que cuenta con el soporte 

técnico, académico y administrativo que garantiza: 

a. la confidencialidad de los datos de la persona estudiante 

b. el acceso al sistema de aplicaciones estudiantiles (SAE) para la sincronización automá-

tica de la distribución y asignación de cursos  

c. el registro de las actividades docentes y estudiantiles 

d. el registro de todos los cursos activos y su actualización para efectos de transparencia 

institucional en el uso de los recursos públicos asignados a la docencia. 

Todas las personas docentes deberán priorizar la utilización de la plataforma oficial de 

docencia asistida por tecnología de la Universidad. 

6. Medios complementarios: La comunidad docente podrá hacer uso de otros recursos 

de información y comunicación que tendrán un carácter de apoyo complementario, siem-

pre y cuando se canalicen y se enlacen a través de la plataforma Mediación Virtual como 

registro de actividad académica. Cabe destacar que el uso de estas plataformas comple-

mentarias en ningún caso podrá sustituir la oficialidad del sitio institucional Mediación 

Virtual. 

Las Unidades Académicas y las personas docentes que cuenten con otros medios deberán 

vincular las actividades académicas a Mediación Virtual, mediante la apertura de un en-

torno virtual de aprendizaje que permita registrar las actividades desarrolladas. 

16. Clase virtual sincrónica: La clase virtual sincrónica debe emplearse con moderación. 

En estos casos se recomienda que la actividad sincrónica no exceda 50 minutos y que el 

resto de la clase o actividades académicas se realicen en modalidad asincrónica; salvo 

que los objetivos de aprendizaje no lo permitan o según el criterio experto de la per-

sona docente (énfasis de la docente). En cualquier caso deben considerarse las condicio-

nes de acceso a los medios tecnológicos por parte de la población estudiantil. 

a) Clase virtual sincrónica de libre asistencia: En los casos en los que se recurra a clases 

virtuales sincrónicas de libre asistencia, la persona estudiante tendrá la libertad de ingre-

sar a la sesión con su audio y vídeo o solo audio. 
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b) Clase virtual sincrónica de asistencia obligatoria: Cuando se trate de clases virtuales 

sincrónicas de asistencia obligatoria, se deberá indicar en el programa del curso que, para 

efectos de comprobar la asistencia, la persona estudiante debe aceptar de previo ingresar 

a la sesión con su audio y vídeo habilitado, puesto que este es el medio con equivalencia 

funcional para que la persona docente pueda verificar la identidad de la persona estu-

diante. En caso contrario, se deberá reportar una ausencia sujeta a la respectiva justifica-

ción, en caso de que así proceda. 

17. Evaluaciones en entornos virtuales: Las evaluaciones, como actividades académicas, 

pueden realizarse de forma virtual, sea en modalidad sincrónica o asincrónica. En ambos 

casos, las evaluaciones son obligatorias y su inasistencia queda sujeta a la respectiva jus-

tificación, según el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 

Cuando la evaluación sea sincrónica, la habilitación del vídeo y audio será obligatoria 

por parte de la persona estudiante. Lo anterior, con el propósito de verificar que la iden-

tidad de la persona que está realizando la evaluación coincide con la información perso-

nal de la persona estudiante matriculada en el curso.  

El video y audio deberá habilitarse como garantía de la correcta y ética realización de la 

prueba. 

La persona docente o la Unidad Académica deberá garantizar que la persona estudiante 

cuenta con las condiciones de acceso tecnológico para realizar la prueba. 

18. Protección del derecho a la imagen y la voz: La grabación en audio y vídeo de las 

actividades virtuales sincrónicas es posible, siempre y cuando exista anuencia de las per-

sonas participantes. 

La persona participante que no esté de acuerdo podrá deshabilitar su video y micrófono, 

lo cual se entenderá para todos los efectos como su no autorización.  

La grabación en audio y vídeo de clases virtuales sincrónicas deberá hacerse constar en 

una leyenda de advertencia en el programa del curso y en cada sesión deberá ser indicada 

por parte de la persona docente a cargo, para que la persona estudiante decida volunta-

riamente si desea o no ingresar a la sesión con su audio y vídeo. La grabación de mani-

festaciones de audio y video sin consentimiento de las personas participantes generará 

las consecuencias legales correspondientes (debe ser aplicado a actividades académicas 

fuera de clases como talleres, entrevistas, entre otros). 
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19. Disponibilidad y acceso a las grabaciones de la clase: La persona docente a cargo de 

un curso es la responsable del entorno virtual y de los medios tecnológicos complemen-

tarios utilizados, dentro de lo que se incluye la plataforma tecnológica para las sesiones 

virtuales sincrónicas. 

Por regla de principio y una vez que se cuente con la anuencia de la persona participante 

de una sesión virtual, la persona docente será la responsable sobre la generación, alma-

cenamiento y uso del archivo de la grabación de la respectiva sesión virtual. 

Debido a que las grabaciones de clases u otras actividades académicas pueden contener 

datos personales de acceso restringido, como el video, imagen y la voz de la persona par-

ticipante, los archivos de dichas grabaciones no son de carácter público y únicamente 

pueden emplearse para propósitos académicos. Se consideran los siguientes propósitos 

para el uso posterior de los archivos de grabaciones: 

a) Material asincrónico para personas estudiantes con necesidades educativas es-

peciales o con situaciones de dificultad o imposibilidad de acceso a medios tecno-

lógicos. 

b) Reposición de contenidos por ausencias justificadas de la persona estudiante. 

c) Material probatorio para procedimientos administrativos. 

d) Material probatorio para impugnación de evaluaciones virtuales sincrónicas 

por parte de la persona estudiante (cuando las evaluaciones virtuales sincrónicas 

se hayan grabado). 

e) Material de repaso, cuando la persona docente voluntariamente lo coloque en el 

entorno virtual del curso (en Mediación Virtual) para acceso de la persona estu-

diante matriculada (énfasis de la docente) 

f) Procesos curriculares o de gestión de la calidad de carreras. 

g) En ningún caso se podrán publicar o transmitir a terceros las grabaciones de 

clases o actividades académicas, excepto para un uso que cuente con el consenti-

miento previo, informado, expreso y escrito de la totalidad de las personas parti-

cipantes de la sesión. 

 

Evaluación 
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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, puntuali-

dad en la entrega de los trabajos, utilización adecuada de fuentes documentales. 

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 en-

riquezcan la comprensión de cada uno de los temas por estudiar.  

Instrumento de evalua-

ción 

Modalidad Fecha Porcentaje 

Trabajo de investigación Grupal Una semana después de cada 

exposición 

30 % 

I examen Individual 6 de junio 25 % 

Análisis de documental u 

obra literaria. 

Individual 27 de junio 20 % 

II examen Individual 18 de julio 25 % 

Total   100 % 
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• La bibliografía del curso debe ser utilizada de forma correcta y en todos los traba-

jos solicitados.  

• Los trabajos deben estar fundamentados teóricamente y mostrar comprensión ana-

lítica.  

• 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 Consejo 

Universitario R52-49-2012 respecto al Reglamento de Régimen Académico Estudian-

til: Artículo 14 y artículo 14 bis. 

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

toria 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 estipuladas en el 

Artículo 24, Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Gaceta Universitaria, 

03, 2001.  
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Cronograma 

 

Fecha Tema Lecturas obligatorias Actividad o evaluación 

28 de marzo Discusión y aprobación de 

programa 

Introducción al curso 

  

4 de abril Principales conceptos y 

procesos políticos 

 Exposición docente 

 

Video corto sobre me-

moria histórica 

11 de abril Feriado 

18 de abril Principales conceptos y 

procesos políticos: caudi-

llismo, consolidación de 

los estados latinoamerica-

nos, doctrina de Seguri-

dad Nacional, las Banana 

Republic y la presencia es-

tadounidense en la región. 

 Exposición docente 

 

Video corto sobre inva-

siones militares en 

América Latina 

25 de abril Revolución cubana: ante-

cedentes, régimen dictato-

rial de Fulgencio Batista, 

presencia estadounidense, 

movimiento 26 de julio, el 

Granma y el triunfo de la 

revolución. Inicia el blo-

queo y las alianzas políti-

cas y económicas de la 

Guerra Fría. 

 Exposición de estudian-

tes 
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Fecha Tema Lecturas obligatorias Actividad o evaluación 

24 de abril Cuba  Exposición docente 

 

2 de mayo Nicaragua: gesta del Ejér-

cito de Sandino, dinastía 

de los Somoza, relación 

con los Estados Unidos 

 Exposición de estu-

diantes 

9 de mayo Nicaragua: fundación del 

FSLN, organización de la 

guerrilla, triunfo de la re-

volución. 

 Exposición docente 

1 6de mayo El Salvador: democracia 

fingida, control estadouni-

dense, fundación del 

FMLN, política de la 

selva, radio Venceremos 

 Exposición de estu-

diantes 

23 de mayo Guatemala: políticas de 

exterminio, tierra arrasada 

y formación militar.  Le-

vantamientos guerrilleros. 

 Exposición de 

estudiantes 

 

 

30 de mayo Acuerdos de Paz en Cen-

troamérica: ¿qué se hizo? 

¿qué queda? ¿Qué quedó 

pendiente? 

 Exposición docente 

6 de junio I parcial presencial: sede de Occidente 

13 de junio América del Sur: demo-

cracia, golpes de Estado, 

el Plan Cóndor y la polí-

tica estadounidense, ex-

tensión de la política de 

 Exposición docente 
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Fecha Tema Lecturas obligatorias Actividad o evaluación 

seguridad nacional, servi-

lismo político y legitima-

ción de la corrupción y el 

terrorismo de Estado 

20 de junio América del Sur: demo-

cracia, golpes de Estado, 

el Plan Cóndor y la polí-

tica estadounidense, ex-

tensión de la política de 

seguridad nacional, servi-

lismo político y legitima-

ción de la corrupción y el 

terrorismo de Estado 

 Exposición docente: 

presencial. 

 

Entrega de guía para 

análisis de documental. 

27 de junio Argentina: el peronismo, 

la desilución de la 

izquierda, las primeras 

desapariciones, el golpe y 

la Junta Militar, 

movimientos en plena 

dictadura: las abuelas y 

madres de Plaza de Mayo. 

 

 Exposición de estu-

diantes 

 

 

Entrega análisis docu-

mental: METICS 

4 de julio Chile: social democracia, 

socialismo de Allende, 

golpe de Estado. Consoli-

dación del laboratorio 

neoliberal y los Chicago 

Boys. 

 Exposición de estu-

diantes 

 

 

 

11 de julio Democratización del Sur: 

cambios, continuidades, 

empobrecimiento, desa-

fíos, rastros de esperanza. 

La nueva política del 

norte con el sur. 

 Exposición docente 

18 de julio II parcial: presencial, sede de Occidente 
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