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Denominación 

Política y sociedad en América Latina 
Clave Semestre 

1 
Área 

Realidades Sociopolíticas 
Número de créditos  

8 
Carácter 
obligatoria 

Horas Horas por 
semana 

Horas al 
semestre 

Tipo 
teórica 

Teoría 
3 

Práctica 
0 

3 48 

Modalidad 
curso presencial 

Duración del programa 
semestral 

Semanas aproximadas por semestre 
16 

 
Seriación: Sin seriación (X) Obligatoria ( ) Indicativa () 
Actividad académica antecedente: [ninguna] 
Actividad académica subsecuente: [ninguna] 

Objetivo general: 
Que la/el estudiante conozca los principales procesos sociopolíticos contemporáneos de América 
Latina con énfasis en la dimensión histórica.  
Objetivos específicos: 
Que la/el estudiante 

● identifique cambios y continuidades en los principales procesos sociopolíticos 
contemporáneos de la región; 

● relacione los conocimientos teóricos adquiridos en cursos simultáneos con los 
fenómenos abordados. 

 
Índice temático 

Unidad Tema Horas 

Teóricas Prácticas 

1 ¿Qué es América Latina? 6 0 

2 Conquista, colonias e independencias 6 0 

3 La construcción de Estados nacionales en América 
Latina 

9 0 

4 Dictaduras y democracias 6 0 

5 Diversidad social  9 0 

6 Agenda actual 12 0 

Total de horas 48 0 

Suma total de horas 48 
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Contenido temático 
 

Unidad Tema y subtemas 

 
1 

 
¿Qué es América Latina? 
 

 
2 

Conquista, colonias e independencias 
2.1 Procesos de conquista y colonización 
2.2 Procesos de independencias 

 
3 

La construcción de Estados nacionales en América Latina  
3.1 Modernización (s. XIX) 
3.2 De la inserción en el capitalismo global a la reorganización de la 
segunda posguerra  
3.3 De los “treinta dorados” a las crisis económicas y políticas 

 
4 

Dictaduras y democracias  
4.1 Gobiernos militares durante el s. XX 
4.2 Transiciones democráticas y derechos humanos 

 
5 

Diversidad social  
5.1 Actores “clásicos” 
5.2 Actores “emergentes”  
5.3 Conflictividad social 

 
6 

 
Agenda actual 
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en América Latina (pp. 171-229). Chile: Editorial Universitaria.  
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militar argentina (1976 – 1983). Ayer. (75), 275-299. 

Moncayo, V. (2012). ¿Cómo aproximarnos al Estado en América Latina?.  En Thwaites, M. 
(coord.), El Estado en América Latina. Continuidades y rupturas (pp.19-50). Chile: CLACSO 
y Editorial Arcos. 

O’Donnell, G. (1986). Introducción a los casos latinoamericanos. En O’Donnell, G., Schmitter, 
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Stavenhagen, R. (1997). Las organizaciones indígenas: actores emergentes en América Latina, 
Revista de la CEPAL. (62), 61-74. 
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Thwaites, M. y Ouviña, H. (2012). La estatalidad latinoamericana revisitada. Reflexiones e 
hipótesis alrededor del problema del poder político y las transiciones. En Thwaites, M. 
(coord.), El Estado en América Latina. Continuidades y rupturas (pp. 51-92). Chile: CLACSO 
y Editorial Arcos.  
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American Research Review. 5(3), 45-72. 
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Soux, M. (2016). Más allá de la historia patria: las fronteras construidas y el proceso de 
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independencia en Colombia y Venezuela. En Rodríguez, J. (coord.), Revolución, 
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Sugerencias didácticas:  Mecanismos de evaluación del aprendizaje 

de las y los alumnos: 
 

Exposición oral X Exámenes parciales X 
Exposición audiovisual X Examen final escrito X 
Ejercicios dentro de clase X Trabajos y tareas fuera del aula X 
Ejercicios fuera del aula  Exposición de seminarios por las y los alumnos X 
Seminarios X Participación en clase X 
Lecturas obligatorias X Asistencia  
Trabajo de investigación X Seminario  
Prácticas de taller o laboratorio    
Prácticas de campo    
Otros: 
 

 Otros: 
 

 

Área: 
Realidades Sociopolíticas  
Perfil profesiográfico: 
Deberá ser impartida por una o un profesional con maestría o doctorado en alguna ciencia social.  
Deberá tener al menos dos años de experiencia docente, preferentemente en posgrado. 
Deberá tener experiencia de investigación coherente con el contenido del curso.  

 
 
 


