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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, principalmente en la segunda mitad del siglo XX.  

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 y dictaduras en otros casos.  La complejidad de 

estos hechos nos remite a una serie de sujetos e instituciones, que en la mayoría de los 

países permanecen activos en la escena política y siguen definiendo el devenir de la his-

toria de la región.  

Para comprender estos procesos desde una visión de totalidad y no de manera frag-

mentada, se analizarán períodos concretos y algunos de los procesos políticos más signi-

ficativos en la historia de América Latina, fundamentalmente por sus implicaciones en el 

desarrollo de la región.  El punto de partida será la década de 1950, momento en el cual 

se desarrolla y triunfa la revolución cubana en 1959, marcando un hito en la historia de 
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la región, y un cambio en el rumbo de la política exterior de Estados Unidos con respecto 

a América Latina, en el contexto de la Guerra Fría.   

A partir de ese momento, veremos cómo la política y los procesos sociales, econó-

mico y políticos de la región latinoamericana se complejizan en medio de la guerra ideo-

lógica y la carrera armamentística por alcanzar la hegemonía a nivel mundial entre el 

bloque socialista y el bloque capitalista durante la segunda mitad del siglo XX, y cómo 

ello se materializa en la conformación de los Estados a lo largo del continente. 

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 

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

maciones 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.  

 

Objetivos de aprendizaje:  

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

acontecimientos 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. 
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Unidades temáticas1 

 

I Unidad: Aspectos generales sobre los procesos políticos en América Latina. 

1.1. Concepto de revolución, procesos políticos, poder, clases sociales, movimientos so-

ciales, relación estado-sociedad civil, cuestión social, política social, desigualdad social, 

intereses, geopolítica del poder, totalidad, formaciones sociales, devenir, sujeto político, 

sujeto histórico social, memoria, violencia.  

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. 

 

II Unidad: Revoluciones, movimientos guerrilleros y la mirada de Estados Unidos: 1950-

1970. 

2.1. Revolución cubana, movimientos guerrilleros: la amenaza a la seguridad nacional, el 

bloqueo como arma de guerra. URSS y Estados Unidos en el escenario latinoamericano. 

2.2. Injerencia estadounidense: Escuela de las Américas, USAID, Alianza para el Pro-

greso. 

2.3.  Golpes de Estado y apoyo militar: inician los gobiernos del terror. 

 

III Unidad: Consolidación del Estado terrorista: dictaduras cívico militares 1970-1985 

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

desapariciones y torturas entre fronteras. 

3.2.  Dictaduras cívico militares: escuela de las Américas y la escuela francesa, política de 

tierra arrasada y políticas de exterminio.  

3.3. Despertar de sujetos políticos colectivos: rechazo a gobiernos dictatoriales, inicio de 

negociaciones de acuerdos de paz en Centroamérica y la democratización del sur. 

 

IV Unidad: Fin de las dictaduras y de los conflictos armados 1985-2000. 

4.1. Inicio de la vida democrática en la región: el ajuste estructural a la puerta del desa-

rrollo de la región, la democracia amenazada por sectores políticos vinculados con go-

biernos militares. 

4.2. Firma de acuerdos de paz: nuevos planes de desarrollo para Centroamérica y el libre 

mercado.  Invasión estadounidense a Panamá, 1989. 

 
1 Cada Unidad temática integrará el análisis de diferentes países según el tema a desarrollar, por lo tanto, cada semana 

podrán ser discutidos varios países para clarificar cada uno de los temas y comprender los procesos políticos y las 

transformaciones del estado en la región de manera más integrada. 
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4.3.  La injerencia estadounidense a través del libre mercado y la lucha contra el narcotrá-

fico.  

 

5. Metodología  

Al ser un curso bajo la modalidad de Seminario, se espera que el debate académico 

sea parte medular de su desarrollo, por lo tanto, 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 de la docente con las 

intervenciones del estudiantado sobre los diferentes procesos a estudiar. Se utilizará a 

manera de apoyo, videos, documentales, música, cuentos, entre otros, que ilustrarán de 

manera concreta la realidad de la región. 

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

cio- políticos, por lo cual, se requiere de un mayor nivel de abstracción y comprensión 

por parte de las estudiantes, considerando además que es un curso del nivel de licencia-

tura. 

El curso tiene tres horas teóricas y tres horas prácticas, por lo tanto, durante las 

horas prácticas, las y los estudiantes deberán revisar el material audiovisual o cualquier 

otro que envíe la docente, el cual será el punto de partida para las horas teóricas.  Dicho 

material tiene la misma obligatoriedad de las lecturas asignadas para cada semana. 

Las evaluaciones, ejercicios y otros, se realizarán teniendo como base lo discutido 

en clase, y las lecturas obligatorias asignadas para cada lección, así como cualquier otro 

material complementario que la docente proporcione de manera oportuna.  Cada evalua-

ción cuenta con una guía, la cual será entregada en las primeras semanas del semestre. 

Al finalizar el curso, las y los estudiantes deberán hacer un trabajo de investigación 

relacionado con alguna de las unidades desarrolladas, el cual tendrá como base una pro-

ducción audiovisual, de literatura u otro a elegir, y cuyo análisis se hará a partir del ma-

terial proporcionado por la docente a lo largo del semestre, y algún otro que las estudian-

tes consideren necesario.   

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

(bajo virtual para este caso), pueden revisar la Resolución VD-12784-2023 de la Vicerrec-

toría de Docencia, adjunto en el espacio correspondiente en Mediación Virtual. 
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Evaluación 

 

 

La programación de los ejercicios en clase y las evaluaciones cortas, se harán a 

discreción de la profesora, sin previo aviso, amparada en el artículo 15 del Reglamento 

Académico Estudiantil de esta institución. 

 

La evaluación del curso se rige por el Reglamento de Régimen Académico Estu-

diantil y el Reglamento sobre Departamentos, Secciones y Cursos, el cual establece en el 

artículo 8: 

Curso Simple: “Curso simple es aquel en el cual la teoría, práctica o laboratorio 

está a cargo de un solo profesor, quien atiende un mismo grupo de un mismo 

curso, durante todo el ciclo lectivo. El profesor consultará a su superior jerár-

quico sobre la programación y la realización de las diversas actividades refe-

rentes a su curso. Los objetivos, contenidos, actividades y las normas de eva-

luación -fijados por la cátedra, sección, departamento o escuela correspon-

diente- son responsabilidad de todos, estudiantes y profesor, bajo la dirección 

de la autoridad inmediata superior, quien velará por su estricto cumplimiento, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico”. 

 

Por otra parte, con base en los artículos 21, 28 y 29 del Reglamento de Régimen 

Académico Estudiantil indica que el y la estudiante que obtenga un promedio de 6.0 ó 

6.5, tiene derecho a realizar una prueba de ampliación, ante lo cual se evaluará todos los 

contenidos del curso, en la misma proporción que se establece en el programa.  El y la 

estudiante tendrá tres horas y media para realizar la prueba y deberá obtener una nota 

de 7.0 o superior, para aprobar el curso. 

Instrumento de evaluación Modalidad Porcentaje Fecha 

Ejercicios en clase y evaluacio-

nes cortas. 

Individual/grupal 30 %  

I examen. Individual 20 %  

II examen. Individual  20 %  

Análisis de documental u obra 

literaria. 

Grupal 30 %  

Total  100 %  



 

 6 

Los productos académicos, solo se reponen por causas muy calificadas, según lo establece 

el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (artículo 24). La reposición de algún 

componente de la evaluación quedará sujeta a la presentación de la justificación escrita y 

formal de la situación. No se aceptará la entrega de trabajos después de la fecha indicada, 

a menos que el o la estudiante lo justifique, según las circunstancias establecidas por el 

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (Artículo 24). El estudiante debe enviar 

los documentos relacionados con su justificación a la profesora por medio del correo elec-

trónico institucional. 

Todo trabajo en el que se descubra plagio realizado con dolo o por el uso inadecuado de 

estándares para citar y diferenciar, será calificado con 0 y al estudiante se le seguirán los 

procesos disciplinarios establecidos en el Régimen Académico Estudiantil. Según dicho 

Reglamento, Capítulo II, Art. 4, son faltas muy graves: “Inciso: j) “Plagiar todo o en parte, 

obras intelectuales de cualquier tipo”; Inciso k) “Presentar como propia una obra intelec-

tual elaborada por otra u otras personas, para cumplir con los requisitos del curso, traba-

jos finales de graduación o actividades académicas similares”. 

 

Criterios de evaluación: 

• Capacidad de comprensión y síntesis, claridad y coherencia 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, fundamentación teórica, argumenta-

ción y análisis.    

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

ción, claridad discursiva; puntualidad en la entrega de los trabajos, utilización ade-

cuada de fuentes documentales.  Los trabajos deben estar en letra 12, espacio y 

medio e ir de acuerdo con la cantidad de páginas que se les solicite en cada uno de 

ellos.  

• Deben utilizar toda la bibliografía del curso debidamente asignada, así como com-

plementar 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 traba-

jos solicitados, según el estilo de citación Chicago. 

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

bibliotecas más que referencias extraídas del internet.    

• Todas las evaluaciones se entregan en físico, sin excepción; salvo que la docente 

disponga lo contrario. 

 

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.  

 

Cronograma 

 

Fecha Tema Lecturas obligatorias 

10 de marzo Discusión y aprobación de 

programa 

Introducción al curso 

 

17 de marzo Principales conceptos del 

curso. 

Pilar Calveiro: Los usos políticos de 

la memoria. 

Mauricio Menjívar: Historia y me-

moria. pp.9-27. 

24 de marzo Independencia en América 

Latina. Nacimiento de los 

nuevos Estados.  Enclaves es-

tadounidenses. 

 

31 de marzo Relación Estados Unidos y 

América Latina: doctrina de 

seguridad nacional. 

José Comblin: Doctrina de la Seguri-

dad Nacional. pp.13-66. 

Héctor Pérez Brignoli: El laberinto 

centroamericano.  pp-79-133. 

7 de abril Relación Estados Unidos y 

América Latina: doctrina de 

seguridad nacional. 
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14 de abril Semana Santa 

21 de abril Revolución cubana: antece-

dentes, régimen dictatorial de 

Fulgencio Batista, presencia 

estadounidense, movimiento 

26 de julio, el Granma y el 

triunfo de la revolución. Ini-

cia el bloqueo y las alianzas 

políticas y económicas de la 

Guerra Fría. 

Alberto Prieto: Mirándose a sí 

misma. pp.109-144. 

Antecedentes de la revolución cu-

bana: Carlos del Toro González 

(págs: 16-28). 

Orlando Pardo y Eurípides Valdez: 

Fundamentos del bloqueo a Cuba: 

análisis crítico. 

28 de abril Aumento de movimientos 

guerrilleros en América La-

tina, Guerra Fría: FARC y 

ELN, Tupamaros, entre otros. 

Pedro Valdés Navarro: Fisonomía 

de la resistencia en contra de las dic-

taduras del Cono Sur. Balances de 

una revisión historiográfica. 

 

Berthold Molden: La guerra civil 

guatemalteca. 

5 de mayo I examen 

12 de mayo - Escuela francesa, Escuela de 

las Américas:  tierra arrasada, 

desapariciones, política de te-

rror.  Plan Cóndor: las prime-

ras desapariciones, golpes de 

estado y gobiernos cívico mi-

litares. 

 

- Dictaduras en Centroamé-

rica y América del Sur: Nica-

ragua, Guatemala, El Salva-

dor, Argentina, Chile, Uru-

guay. 

J. Patrice Mcshery:  La maquinaria de 

muerte: la Operación Cóndor 

Pp. 33-44 

 

Melisa Slatman: Archivos de la repre-

sión y ciclos de producción de cono-

cimiento social sobre las coordina-

ciones represivas en el Cono Sur de 

América Latina. 

Hernán Ramírez:  Las dictaduras del 

cono sur y el giro de las políticas 

económicas. 

 

19 de mayo - Dictaduras Centroamérica y 

América del Sur: Nicaragua, 

Guatemala, El Salvador, Ar-

gentina, Chile, Uruguay 

La represión estatal en la historia ar-

gentina reciente: problemas, hipóte-

sis y algunas respuestas tentativas 

Marina Franco 

 

 

Danny Gonzalo Monsálvez Ara-

neda: Discurso y legitimidad: la 

Doctrina de Seguridad Nacional 
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como argumento legitimatorio del 

Golpe de Estado de 1973 en Chile  

LA CONFLICTIVIDAD EN CEN-

TROAMÉRICA: 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

José Romero Serrano 

Coronel de Infantería (DEM) pp. 15-

40 

 26 de mayo -Injerencia estadounidense: 

El Salvador, Nicaragua, Gua-

temala. Asesinato de Monse-

ñor Arnulfo Romero, Masa-

cre a los Jesuitas en El Salva-

dor.  

 

- Surgimiento de nuevos suje-

tos políticos: FSLN, FMLN, 

entre otros. 

Alberto Martín Álvarez: Ideología y 

redes sociales en el surgimiento de 

violencia política: El Frente Fara-

bundo Martí para la Liberación 

Nacional. 

 

Salvador Martí i Puig: La izquierda 

revolucionaria en Centroamérica: el 

FSLN… 

 

 

2 de junio - Movimientos sociales en 

plena dictadura: las abuelas y 

madres de Plaza de Mayo, or-

ganizaciones de familiares de 

desaparecidos, entre otros. 

 

9 de junio II examen 

16 de junio - Democratización en la re-

gión: guerra de las Malvinas 

y crisis en Argentina, referén-

dum en Chile, inicio de 

Acuerdos de Paz en CA. 

 

23 de junio - Proyecto neoliberal: los 

Chicago Boys, Ajuste Estruc-

tural, reforma del Estado. 

 

30 de junio - Nuevo discurso injerencista: 

lucha contra el narcotráfico, 

invasión estadounidense a 

Panamá, 1989. 

Posible gira a Panamá 

7 de julio Entrega de trabajo de investigación 
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