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Fundamentación (enfoque de la instancia curricular) 

 

La asignatura fue organizada con el propósito de que los/as futuros docentes en 

Historia comprendan de modo pormenorizado la realidad latinoamericana desde el Siglo XIX 

hasta el presente desde una perspectiva histórica que incluye tres dimensiones de análisis: 

la política, la economía y la sociedad. Los procesos y ejes problemáticos que se abordarán a 

lo largo del ciclo lectivo tienen una estrecha relación con el presente lo que coloca a la 

asignatura en el importante desafío de pensar el bagaje histórico desde una perspectiva de 

comprensión de la actualidad que estos procesos fueron conformando. En ese sentido, la 

asignatura se propone dar cuenta de los contenidos propios de la historia latinoamericana 

de los siglos XIX y XX no como compartimentos estancos sino, por el contrario, como un 

diálogo entre pasado y presente que otorga a la disciplina histórica un papel fundamental en 

la búsqueda de comprensión de la realidad coetánea.  

Estas tres dimensiones se convierten en los sendos aspectos claves de la historia 

latinoamericana por distintas razones. Desde el punto de vista político, porque permite la 

realización de un análisis sobre la conformación y las respectivas transformaciones 

experimentadas por los Estados nacionales y, en relación con ellos, la cambiante dinámica 

del bloque de poder que los sustenta. Desde el enfoque económico, la asignatura permite 

estudiar la evolución del sistema capitalista en América Latina y los cambios generados en 

los patrones de acumulación. Finalmente, desde la perspectiva social, la materia se propone 

la descripción, análisis y conceptualización de los procesos de surgimiento, formación y 

dinámica de las clases sociales existentes, fundamentalmente las burguesías regionales y 

de la clase obrera en sus diversas acepciones dando cuenta tanto de la conflictividad social 

inherente a una sociedad clasista como así también a las tensiones presentes al interior del 

bloque de poder. 

 Historia Americana Contemporánea resulta de relieve en lo relativo a la labor del 

futuro docente en historia por diversos motivos.  En primer lugar, la asignatura trabajará 

alrededor de diversas herramientas teórico-conceptuales necesarias para la comprensión de 

las diversas problemáticas políticas, económicas y sociales de los siglos XIX y XX 

americanos. Ello revierte en un insumo que los/as futuros docentes pondrán en práctica con 

sistematicidad en su desarrollo laboral. Diversas reformas en los planes de estudio para el 

nivel medio acaecidas tanto a nivel municipal como provincial focalizaron su perspectiva en 

una revalorización de la historia latinoamericana como objeto de estudio en oposición a 

determinadas miradas eurocéntricas en declive. En este escenario, la asignatura pretende 

reflexionar alrededor de un bagaje histórico necesario y pertinente para el desarrollo 

cotidiano de su derrotero laboral futuro a partir de la apropiación de los insumos teórico, 

conceptuales y procesuales pertinentes.  

En segundo lugar, es una premisa de la asignatura brindarle al estudiante de 

profesorado un acercamiento teórico-conceptual a las problemáticas propias de la historia 

americana contemporánea que le permitirá luego, de así desearlo, darle continuidad a estos 

conocimientos a partir de la realización de instancias de complementación docente o 

posgrados específicos. Acorde a la ubicación de la asignatura en los últimos años de la 

carrera, es una propuesta la búsqueda de una labor docente en diálogo y 

complementariedad con el campo de la investigación. A partir de este objetivo, la asignatura 

se propone trabajar con el estudiante diversas herramientas que faciliten el futuro proceso 

de búsqueda de continuidad de sus estudios y vinculaciones con el espacio de la 

investigación, ya sea por su acercamiento a los debates historiográficos que versan sobre 

este período como así también a la utilización de fuentes y recursos primarios para su 

abordaje.  

En otro orden, la fundamentación de la presente asignatura tiene anclaje en un 



cambio de paradigma político regional que se experimenta como tensión desde hace 

prácticamente dos décadas. En términos de análisis e independientemente del valor de 

analizar los particularismos y estudios de caso, se evidencia actualmente una paulatina 

superación en torno a la noción de reflexionar sobre el derrotero histórico de cada país de 

Latinoamérica como una problemática aislada y carente de relación con el contexto regional. 

Los avances de bloques y acuerdos regionales, los cambios en las relaciones 

internacionales entre los países latinoamericanos e inclusos los giros político-ideológicos 

simultáneos, resignifican la importancia de la historia latinoamericana desde una perspectiva 

totalizadora.  

 El enfoque propuesto recaerá en que el estudiante acceda al análisis de diversas 

corrientes historiográficas que contribuyen a la historia como disciplina. De esta manera, la 

asignatura acercará al futuro docente las diversas posiciones y debates que versan en torno 

a los distintos procesos históricos abordados y colaborará en el desarrollo de su capacidad 

analítica y en la profundización de su pensamiento crítico, fundamental para su práctica 

docente, producto de un acercamiento a los diversos paradigmas de conocimiento. 

Historiográficamente, la asignatura se propone brindar un abanico de autores de diversas 

procedencias y enfoques teórico-conceptuales. La historia social de reciente producción, los 

aportes subsidiarios del materialismo histórico y aquellas producciones historiográficas 

provenientes de otras disciplinas tales como la ciencia política o la sociología, serán 

utilizados a los efectos de brindar al estudiante el abanico necesario para la reflexión de 

cada período. Paralelamente, una característica a destacar es que se pretende incorporar al 

bagaje de autores más reconocidos de cada período o tópico, diversos trabajos de reciente 

realización de modo tal de acercar al estudiante a los flamantes aportes científicos. Ello se 

halla imbricado con la premisa de posibilitar la adquisición de una base teórica-conceptual 

que le permita al estudiante reflexionar sobre las sendas temáticas abordadas.  

En relación a los diversos aspectos mencionados, resulta relevante que la presente 

asignatura se ubique en los momentos finales del plan de estudios de la carrera. Ello 

permite que el futuro docente ya cuente con saberes teóricos y conceptuales preexistentes 

que, a los efectos de la asignatura, le serán de utilidad para profundizar y acercarse a sus 

principales contenidos con mayor desenvoltura. En razón de ello, Historia americana 

contemporánea retomará herramientas ya abordadas por el estudiante a lo largo de su 

carrera (centralmente, las sendas Historia Argentina y Americana II y III). En simultáneo, 

establecerá lazos y puntos de diálogo de peso con Historia Argentina contemporánea (dado 

el necesario paralelismo y relación entre la coyuntura argentina inserta en la realidad 

latinoamericana) como así también con Historia Contemporánea (convertida, desde ya, en 

un marco general que influye y condiciona la realidad latinoamericana). En otro orden, la 

asignatura pretende trazar un diálogo con el Seminario de investigación histórica a partir del 

interés de aquellos/as estudiantes que, en este acercamiento al campo de la indagación 

científica, pretendan tomar como objeto de estudio algún tópico pertinente a la historia 

latinoamericana contemporánea.  

 

 

Objetivos / Propósitos 

 

- Acceder a una visión conceptual y sistemática de la historia latinoamericana de los siglos 

XIX y XX 

- Conocer los debates historiográficos más relevantes en torno a los principales procesos 

históricos latinoamericanos abordados 

- Acceder al conocimiento de la bibliografía clásica de cada período como así también a los 

aportes historiográficos de más reciente elaboración. 



- Desarrollar capacidades para resolver problemas, fundamentar posiciones y formular 

hipótesis. 

- Adoptar herramientas teórico-conceptuales propias de la disciplina histórica y, 

específicamente, del abordaje de la historia latinoamericana. 

- Analizar y conceptualizar la conformación y las transformaciones experimentadas por los 

Estados-Nación latinoamericanos desde su gestación hasta las postrimerías del siglo XX. 

- Analizar y conceptualizar los cambios experimentados por el sistema capitalista en 

América Latina desde su consolidación hasta las últimas décadas del siglo XX. 

- Analizar la formación, las características y la cambiante dinámica de las clases sociales 

presentes en el período abordado. 

- Incorporar la perspectiva de género y reflexionar sobre las problemáticas pertinentes a ella 

en los diversos procesos históricos desarrollados.  

- Reflexionar sobre la historia latinoamericana desde una perspectiva continental sin perder 

de vista las particularidades nacionales y los estudios de caso particulares.  

 

 

Contenidos / Unidades temáticas 

 

 

UNIDAD 1: AMÉRICA LATINA ENTRE LA EMANCIPACIÓN Y LA FRAGMENTACIÓN 

POLÍTICA  

 

Eje político: Marco general de las independencias latinoamericanas y disolución del orden 

colonial. Los orígenes de la nacionalidad hispanoamericana. Estudios de caso 

contrapuestos: Haití y México. La crisis de legitimidad: las guerras civiles (liberales, 

conservadores, centralistas, federales); el fenómeno de los caudillismos / regionalismos. Las 

independencias tardías (Cuba y Puerto Rico).  

Eje económico: Cambios y continuidades en la economía latinoamericana postcolonial. La 

gestación de las burguesías locales. El debate alrededor del modo de producción.  

Eje social: Las formas de participación política popular en los procesos emancipadores (la 

rebelión de las masas esclavas en Haití, participación aborigen en los procesos 

emancipadores, dinámica e identidad criolla). El papel de las mujeres en los movimientos 

independentistas.  

 

UNIDAD 2: AMÉRICA LATINA ENTRE LA CONFORMACIÓN DE LOS ESTADOS-

NACIONALES Y LA INSERCIÓN EN LA ECONOMÍA CAPITALISTA 

 

Eje político: La conformación de los Estados nación latinoamericanos: dificultades y 

tensiones comunes. La transformación hacia los Estados Oligárquicos-conservadores. 

Características, debate tipológico-conceptual y el porfiriato como estudio de caso. 

Eje económico: El desarrollo de la economía agro-minera exportadora: la inserción 

latinoamericana en la división internacional del trabajo. La estructura hispanoamericana 

rural. Economías y sociedades de plantaciones en el Caribe español. El crecimiento de las 



ciudades. La industria en América Latina. Las relaciones internacionales con Inglaterra y 

Estados Unidos.  

Eje social: Las transformaciones sociales. La proletarización de la fuerza de trabajo, la 

clase trabajadora urbana y el inicio del movimiento obrero latinoamericano. El inicio de las 

ideologías anti-capitalistas en el seno de la clase obrera. Derivas del campesinado.  

 

UNIDAD 3: AMÉRICA LATINA ENTRE LA DEMOCRATIZACIÓN Y LA REVOLUCIÓN  

 

Eje político: La transición del Estado oligárquico al Estado democrático – liberal (los casos 

de Chile, Perú y la Primera República del Brasil). La ruptura del Estado oligárquico por la vía 

revolucionaria. La Revolución Mexicana como estudio de caso. Modernización y politización 

de los ejércitos latinoamericanos.  

Eje económico: La irrupción del imperialismo norteamericano en el Caribe. La diplomacia 

del “garrote” y la diplomacia del dólar. La economía latinoamericana ante la Primera Guerra 

Mundial. 

Eje social: Actores y tendencias dentro de los sectores populares en la Revolución 

Mexicana.  

El antiimperialismo latinoamericano. José Martí en Cuba, el APRA peruano y la fallida 

experiencia de Augusto César Sandino en Nicaragua. El movimiento obrero latinoamericano 

en la primera posguerra y el derrotero de las ideologías anticapitalistas. Los efectos político-

ideológicos de la Revolución Rusa y la emergencia de los partidos comunistas.   

 

UNIDAD 4: AMÉRICA LATINA ENTRE LA CRISIS CAPITALISTA Y LA RESPUESTA 

POPULISTA  

 

Eje político: El debate historiográfico en torno al concepto de Estado populista. Los 

cambios y el papel de los Ejércitos latinoamericanos. Estudios de caso: la herencia de la 

Revolución Mexicana y el gobierno de Lázaro Cárdenas; Getulio Vargas y el Estado Novo. 

Las alternativas al populismo: las dictaduras patriarcales (Somoza en Nicaragua; la 

dictadura de Trujillo en la República Dominicana; la primera experiencia de Fulgencio Batista 

en Cuba).  

Eje económico: Los efectos de la crisis capitalista mundial de 1929. La crisis del modelo 

exportador de materias prima. La Segunda Guerra Mundial y las economías 

latinoamericanas. Formas de dependencia económica y relaciones internacionales en las 

dictaduras patriarcales. 

Eje social: La sociedad de masas. Las transformaciones sociales en el marco de las 

experiencias populistas. Las movilizaciones rurales de los años veinte y treinta. El control 

social y la represión a las masas. 



 

UNIDAD 5: AMÉRICA LATINA EN EL MARCO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA Y LOS 

CICLOS REVOLUCIONARIOS DE LOS AÑOS SESENTA Y SETENTA 

 

Eje político: Características políticas de América Latina en el marco de la segunda 

posguerra y la Guerra Fría. La revolución boliviana: del proletariado minero al nacionalismo 

estatal. La Revolución Cubana: orígenes, características, desarrollo y debate historiográfico. 

La experiencia de la Unidad Popular chilena y el gobierno de Allende. La revolución 

sandinista en Nicaragua. 

Eje económico: las economías latinoamericanas en los cuarenta y cincuenta. Las 

transformaciones económicas de la Cuba revolucionaria. Los límites transformadores de la 

Unidad Popular chilena y del sandinismo nicaragüense. 

Eje social: El paradigma ideológico de la Revolución Cubana: el castrismo-guevarismo. Las 

secuelas y la influencia ideológica de la Revolución Cubana. Las vertientes del guerrillerismo 

en Latinoamérica (guerra de guerrillas, foquismo, teoría del cerco, guerrillerismo urbano). 

Las alternativas al guerrillerismo guevarista: el maoísmo y el trotskismo.  

 

UNIDAD 6: AMÉRICA LATINA ENTRE LOS CICLOS CONTRARREVOLUCIONARIOS Y 

LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN  

 

Eje político: La Doctrina de la Seguridad Nacional. La influencia de la Escuela Francesa en 

las dictaduras latinoamericanas. Las coordinaciones represivas en el Cono Sur (el Plan 

Cóndor). Estudio de caso: el pinochetismo en Chile. Las formas de transición de las 

dictaduras a las democracias latinoamericanas: matices y debates historiográficos. Rupturas 

y continuidades de los gobiernos dictatoriales en las coyunturas democráticas. 

Eje económico: Del desarrollismo al neoliberalismo. Los cambios en los paradigmas 

económicos. Las secuelas económicas de las dictaduras en la transición democrática.  

Eje social: Características y efectos de la represión a las masas. Las formas de resistencia 

popular en los contextos dictatoriales. La flexibilización laboral y las transformaciones en el 

mundo del trabajo.  

 

UNIDAD 7: AMÉRICA LATINA ENTRE EL NEOLIBERALISMO Y EL REFORMISMO DEL 

SIGLO XXI  

 

Eje político: De los Estados neoliberales a las variantes neodesarrollistas, reformistas o el 

autodenominado socialismo del Siglo XXI. Discusión teórica-conceptual e historiográfica 

sobre el carácter de los nuevos gobiernos latinoamericanos. Visión panorámica de las 



experiencias del PT en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, el MAS en Bolivia y el chavismo 

en Venezuela. Nuevas formas de golpismo por fuera de la vía militar.  

Eje económico: las transformaciones económicas y los alcances del reformismo. Estudio 

de caso: la revolución bolivariana como experiencia socialista de nuevo tipo o variante del 

capitalismo. 

Eje social: Nuevas formas de resistencia y participación popular. Los Nuevos Movimientos 

Sociales: el zapatismo mexicano, el indigenismo en Bolivia, los Sin Tierra en Brasil, el 

movimiento estudiantil chileno, los feminismos contemporáneos, los movimientos en defensa 

de los recursos naturales 

 

 

Modalidad de trabajo 

 

 La asignatura tendrá principalmente una dinámica teórico-práctica en la que se 

abordará junto a los/as estudiantes los contenidos básicos del programa de la materia, los 

cuales se completarán y complementarán con las lecturas correspondientemente indicadas 

por la cátedra para las respectivas clases. 

  La propuesta de trabajo inicial de la cátedra será, en primer lugar, brindar a los 

futuros docentes un marco teórico – conceptual de los procesos políticos que versan sobre 

la historia latinoamericana de los siglos XIX y XX. En relación con ello, se hará hincapié 

tanto en un breve desarrollo procesual de cada período como, principalmente, de su relación 

con los insumos teórico-conceptuales pertinentes que permitan luego un análisis profundo 

de los diversos períodos a desarrollar. A los efectos del ordenamiento de la información 

hacia el estudiante y, dada la bastedad del programa de la asignatura, se mantendrá una 

subdivisión explicativa dentro de los tres ejes antes citados: el político, el económico y el 

social. Desde ya que ello no implica la carencia de interrelaciones constantes entre estos 

tres campos sino que, por el contrario, estas se irán estableciendo constantemente a partir 

de la construcción del conocimiento en cada etapa.  

En segundo lugar, el docente construirá junto a los/as estudiantes, ante cada período 

o tópico de relevancia, un balance general sobre el debate historiográfico existente con una 

previa caracterización a los autores pertinentes para la profundización del análisis de cada 

etapa. En este sentido, la propuesta de la cátedra será que el estudiante acceda a un 

conocimiento tanto de la bibliografía “clásica” de cada período (aquellos autores 

paradigmáticos que implicaron un quiebre en su objeto de estudio más allá de no tratarse de 

producciones recientes) como así también a la aproximación de autores y producciones 

históricas de reciente aparición que permitan caracterizar el estado de la cuestión actual de 

los diversos procesos históricos. Será núcleo central de la asignatura la discusión entre 

autores y, a partir de ello, el acercamiento por parte del estudiante al debate pertinente a 

cada período.  



El objetivo metodológico central de la asignatura recaerá finalmente en la discusión 

en cada clase de un número determinado de producciones históricas acordes a cada 

temática. La propuesta recaerá en que los/as estudiantes realicen, previamente a cada 

clase, una aproximación a las lecturas correspondientes para realizar así, junto al docente y 

a sus pares, un proceso de debate y contraposición de autores que permita dar cuenta, 

finalmente, de los nudos problemáticos de cada período. Se priorizará, permanentemente, la 

participación, el análisis y el intercambio por parte de los estudiantes como forma de lograr 

una construcción colectiva del conocimiento. 

 

 

Trabajos Prácticos 

 

Los recursos no están pensados como una instancia desprendida del marco teórico 

sino más bien como un complemento del mismo permitiendo profundizar y ejemplificar las 

distintas problemáticas desarrolladas. En este sentido, se utilizará prioritariamente la lectura 

y reflexión en torno a las fuentes secundarias seleccionadas por la cátedra como método de 

ejemplificación y acercamiento a los autores o a las corrientes historiográficas a abordar. 

Simultáneamente, y con un protagonismo central en esta instancia tanto del profesor ATP de 

la asignatura como de los ayudantes-alumnos, se hará uso frecuente de fuentes primarias 

en el transcurso y derrotero del dictado de la asignatura. Centralmente, se utilizarán 

programas y plataformas de diversas organizaciones político-partidarias; manifiestos 

políticos o discursos; crónicas de diversos procesos de conflictividad; fotografías, entre otros 

insumos. Ellos se insertarán dentro del marco teórico-explicativo como un modo de diálogo y 

de reflexión.  

 

 

Régimen de aprobación de la materia:   

 

Acorde al “Régimen de Evaluación” del profesorado (2018) se dará conocer a los/as 

estudiantes, al inicio de la cursada, las condiciones necesarias tanto para la promoción sin 

examen final de la asignatura como los requisitos para quienes aspiren a desarrollar la 

cursada sin cumplimentar con algunas de las instancias evaluativas optando por acceder a 

un examen final directo.  

 

Para la promoción sin examen final de la materia los/as estudiantes deberán cumplimentar 

con los siguientes requisitos:  

 

- Asistencia establecida por la institución. 

- Aprobación de dos evaluaciones escritas de diversas unidades a determinar con un 

promedio de 6 (seis) puntos o más. La modalidad del primer cuatrimestre será un parcial 

presencial. La modalidad del segundo cuatrimestre será un parcial domiciliario.  

- Aprobación de un coloquio final de cierre sobre temáticas a determinar.   

 

- Para acceder al examen final, los/as estudiantes deberán cumplir la asistencia establecida 



por la institución y poseer un promedio de cuatro puntos o más entre las dos instancias de 

evaluación. 

 

- Cada instancia de evaluación presencial (ya sea para acceder a la promoción como al 

examen final) tendrá su respectiva instancia de recuperación.  

 

- Si bien ello no se expresa en una calificación diferenciada, la asignatura ponderará y 

tendrá en cuenta la cumplimentación de las lecturas, la participación en el debate en el 

marco del aula y el compromiso con la asignatura.  
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