
SOCIOLOGÍA POLÍTICA DE 

AMÉRICA LATINA 

 

 

 

 

MATERIA OPTATIVA 

Profesora: Dra. Inés Nercesian 

Ayudantes: Julieta Grassetti, Camila Matrero, Marina 

Mendoza 

 

Año lectivo 2018 
 



EQUIPO DOCENTE 

Inés Nercesian es doctora en Ciencias Sociales (2010), magíster en Investigación en 
Ciencias Sociales (2009) y licenciada en Sociología (2004), en los tres casos por la 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Es docente (interina desde 2004) regular concursada 
desde 2010 en Historia Social Latinoamérica, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Es 
investigadora Adjunta del CONICET y docente de posgrado en distintas Universidades 
del país y en la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos, Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA. Dirige el Observatorio Electoral de América Latina, www.oblat.am, con 
sede en la Facultad de Ciencias Sociales.  
Actualmente dirige el proyecto UBACyT: “Los recorridos de la izquierda 
latinoamericana entre las décadas de 1950-1970” (2014-2017) y el Proyecto 
“Observatorio Electoral de América Latina” (2014-2016) en el marco del programa 
Consenso del Sur, de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas 
Universitarias, Ministerio de Educación. Desde 2001 ha participado como investigadora 
en los proyectos colectivos dirigidos por Waldo Ansaldi dentro de sucesivas 
Programaciones de Científica y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. 
Fue Becaria categoría Estímulo por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 
de Buenos Aires y becaria de Doctorado y Posdoctorado por el CONICET con sede en el 
IEALC. Ha participado en Congresos, Jornadas y Paneles nacionales e internacionales 
sobre América Latina y ha publicado en revistas especializadas nacionales e 
internacionales. 
En el 2012 fue premiada en el I Concurso Internacional de Tesis sobre Brasil y América 
Latina, organizado por la FLACSO, ALAS, CLACSO, con la publicación del libro La 
política en armas y las armas de la política. Brasil, Chile y Uruguay 1950-1970 (2013). 
En el 2014 recibió el premio Cátedra Florestan Fernandes, CLACSO, para dictar junto 
con Julieta Rostica el curso: La sociología histórica como método para el estudio de 
América Latina: la temporalidad mixta, entre lo micro y lo macro.  Autora del libro: Todo 
lo que necesitas saber sobre América Latina (2014). Integra la revista digital Cuadernos 
de Coyuntura: www.coyuntura.sociales.uba.ar 
 

Julieta Grassetti es Licenciada en Sociología (2014), Becaria Doctoral del CONICET y 
Maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos. Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Grupo de Trabajo CLACSO 
“Conocimiento y poder. Intelectuales e ideas en la configuración de las relaciones entre 
saberes y política en América Latina y el Caribe desde 1970”. Coordinado por Lorena 
Soler (Argentina), Alfredo Falero (Uruguay) y Charles Quevedo (Paraguay). También 
participa del UBACyT “Los recorridos de la izquierda latinoamericana entre las décadas 
de 1950-1970” (2014-2017) dirigido por Inés Nercesian. Es miembro del equipo editorial 
de la Revista e-l@tina y de la revista digital Cuadernos de Coyuntura. Su área de interés 
es la Sociología Histórica de América Latina, en especial los estudios comparados sobre 
el cambio social en Centroamérica, con énfasis en las organizaciones político militares 
centroamericanas y los procesos de transformación a partidos políticos. Cuenta con 
artículos publicados en revistas académicas y capítulos de libros. Su área de interés son 
los procesos sociales y políticos de América Central, especialmente en El Salvador y 
Nicaragua.  

Camila Matrero es Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires. Integra el Observatorio Electoral de América Latina 



(OBLAT). Participó durante 2014 y 2015 del Observatorio de Políticas Públicas de la 
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Además se desempeña como periodista 
y es productora y conductora en diversos programas de radio en Radio Nacional, Radio 
Madre y Radio Undav. Ha publicado notas en diversos medios sobre temas referidos a 
economía nacional, política internacional y se ha desempeñado en tareas de comunicación 
institucional en distintos organismos gubernamentales. Actualmente es docente de FSOC-
UBA, en la materia “Procesos de cambio social en América Latina en el Siglo XXI” y 
trabaja en el área de estadísticas de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, realizando 
estudios sociodemográficos y socioeconómicos. 

Marina Mendoza es Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (2016-2021), Doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC-UBA), 
Magíster en Comunicación y Creación Cultural (Fundación Walter Benjamín, 2011), 
Licenciada en Sociología (FSOC-UBA, 2015) y Licenciada en Relaciones Públicas 
(Universidad de Palermo, 2009).   Ha cursado estudios de posgrado en Memoria colectiva 
y prácticas de resistencia (CLACSO, 2017), Integración regional y regionalismo en 
Europa y América Latina (Escuela Complutense Latinoamericana, 2017), Geopolítica y 
Defensa Latinoamericana (CCC Floreal Gorini, 2015) y Comunicación Política (Centro 
de Comunicación La Crujía, 2010). Es profesora titular de la cátedra Seminario de 
Integración I (Universidad de Palermo, 2016-presente) y desde 2012 se ha desempeñado 
en distintas cátedras de la misma institución, donde también ha desarrollado tareas de 
producción y gestión de contenidos académicos. Forma parte del Ubacyt Los recorridos 
de la izquierda latinoamericana entre los siglos XX y XXI (2014-2017) y coordina la 
revista Cuadernos de Coyuntura, donde ha desarrollado tareas de edición desde el año 
2015 (GESHAL-UBA), ambos dirigidos por Inés Nercesian.  
 

 

1. OBJETIVO GENERAL 
 
La materia Sociología política de América Latina procura ofrecer a los estudiantes 
herramientas teórico-metodológicas sobre temas centrales que afectan a las sociedades 
latinoamericanas. En el campo de la sociología política, conceptos tales como Estado, 
poder, política, partidos, clases, élites, han sido largamente estudiados, aunque la mayoría 
de las veces, primaron los análisis exclusivamente teóricos. Esta materia se propone 
brindar un enfoque teórico metodológico en un doble sentido: abordar esos conceptos 
desde una perspectiva latinoamericana y, al mismo tiempo, anclarlos en procesos 
sociohistóricos concretos. En tal sentido, la noción de tiempo resulta crucial y constituye 
una variable explicativa de los fenómenos. La materia tomará como recorte temporal 
privilegiado el período que transcurre desde las transiciones a la democracia en América 
Latina, circa 1980/1990, hasta la actualidad, aunque procura extender su mirada en una 
perspectiva de larga duración.  

La asignatura está orientada a todos aquellos estudiantes que hayan cursado previamente 
las materias vinculadas a la sociología política y la historia de América Latina. En tal 
sentido procura ofrecer herramientas para el análisis crítico de diversos problemas 
latinoamericanos para que los estudiantes adquieran entrenamiento en el desarrollo de 
hipótesis y preguntas sobre la historia reciente y la actualidad latinoamericana.  

 



2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Brindar a las y los estudiantes un conjunto de instrumentos teórico-conceptuales para 
el análisis de las sociedades latinoamericanas de la historia reciente y la actualidad, 
procurando anclar esos conceptos en procesos sociohistóricos concretos.  
 
2. Ofrecer herramientas para que las y los estudiantes puedan reflexionar críticamente 
acerca de conceptos como Estado, partidos políticos, poder, clases sociales, élites en 
América Latina y adquieran entrenamiento para historizar los problemas.  

3. Brindar instrumentos para que las y los alumnos puedan desarrollar análisis 
comparados acerca de los distintos países de América Latina y, sin desmedro de la 
especificidad de la sociología política, consigan desarrollar un enfoque desde 
perspectivas complejas donde se articulen las dimensiones económica, social, política, 
cultural e histórica. 

4. Proponer herramientas para el desarrollo de preguntas e hipótesis novedosas que 
puedan interpelar la realidad latinoamericana de la historia reciente y el presente.   

5. Ofrecer a las y los estudiantes distintas instancias para que adquieran entrenamiento en 
el desarrollo de la investigación académica.  
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Brasil (1810-1900). En Revista Mexicana de Sociología, Vol. 48, No. 1, enero-marzo, pp. 
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Bibliografía complementaria 
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UNIDAD 2. EL PODER, LA POLÍTICA Y LOS PARTIDOS EN AMÉRICA 
LATINA. TRANSFORMACIONES EN LOS SIGLOS XX Y XXI 
Partidos políticos y sistemas electorales en América Latina en la larga duración. Los 
partidos durante la transición democrática y el momento neoliberal. La crisis política en 
el marco la crisis del paradigma neoliberal. El siglo XXI: implosión de los sistemas de 
partidos preexistentes, los procesos de acumulación política dentro de los partidos o la 



renovación de las viejas estructuras partidarias. Miradas de conjunto sobre América 
Latina.  
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4. MEDOTOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
 

La metodología de trabajo será la del tipo seminario, donde los estudiantes deberán 
manifestar una activa participación. Las clases constarán de dos partes. En la primera de 
ellas, las docentes realizarán una exposición de los principales temas de la materia con 
base a los materiales de lectura consignados en cada unidad. Luego de la etapa expositiva 
se abrirá la palabra y se realizarán discusiones dirigidas. En la segunda parte de la clase 
se realizará una dinámica de trabajo de tipo práctico. Se trabajará con lecturas asignadas 
y los alumnos deberán realizar actividades diversas que apunten a trabajar los conceptos 
teóricos sobre realidades concretas de América Latina. La materia espera que los alumnos 
adquieran entrenamiento en el quehacer de la investigación académica y la investigación 
aplicada. Es decir, no solamente se brindarán herramientas para que puedan desarrollar 



un proyecto de investigación (análisis bibliográfico, hipótesis, planteo de objetivos), se 
espera también que desarrollen entrenamiento para generar materiales diversos de 
divulgación del conocimiento.  

Asimismo, a partir de la discusión conceptual y del trabajo con las diversas fuentes, se 
espera que los alumnos logren aunar aspectos teóricos con procesos sociohistóricos del 
presente. En cuanto a las bases de datos que se prevé utilizar, entre otras: OBLAT 
www.oblat.am, CEPAL www.cepal.org, LATINOBARÓMETRO 
http://www.latinobarometro.org/lat.jspwww.nodal.am, OXFAM 
https://www.oxfam.org/es 
 

 
5. EVALUACIÓN 

Para aprobar la materia los alumnos deberán cumplir con los requisitos requeridos por la 
carrera con relación a la asistencia. El sistema de evaluación constará de tres instancias.  

La primera de ellas será una presentación grupal en clase, sobre alguno de los textos 
consignados en la bibliografía, que serán designados previamente en acuerdo entre las y 
los estudiantes y las docentes. La presentación constará de una instancia oral y la entrega 
de un mapa conceptual donde se destaquen los principales conceptos del texto.  

La segunda instancia consistirá en un ejercicio domiciliario de análisis crítico sobre dos 
o tres textos abordados en clase (a elección). La extensión del trabajo tendrá un máximo 
de 3 carillas y deberá respetarse el siguiente formato: papel tamaño A4, con márgenes de 
2,5 e interlineado de 1,5 espacios. 

El trabajo final será un informe domiciliario de una extensión de entre 8 y 10 páginas. En 
el mismo, los alumnos deberán plantear un tema/problema de investigación y un estado 
de la cuestión (que deberá contemplar como mínimo 10 textos trabajados en clase), que 
simule a un planteo de un proyecto de investigación académico. El informe deberá 
centrarse en algún tema trabajado en la materia que podrá definirse previa consulta a las 
docentes. En cuanto a las normas del examen, deberán ser las siguientes: papel tamaño 
A4, con márgenes de 2,5 e interlineado de 1,5 espacios, siguiendo las normas de citación 
y referencias usualmente empleadas para la presentación de artículos a revistas 
científicas. 
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