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 0. INTRODUCCIÓN 
 
 
 El programa de la asignatura consiste, más que en un programa convencional, en una propuesta de debate, 
reflexión, explicación y crítica de algunos problemas. En función de un proyecto de formación docente que incluye su 
proyección al plano del trabajo con los estudiantes, periódicamente (cada año o bienio) se modifica el contenido de la 
denominada "parte especial" del plan. De este modo, la propuesta que se presenta a los estudiantes tiende no sólo a 
renovarse, sino también a plantear un abanico de problemas. Así, los "temas especiales" desarrollados hasta hoy han 
sido: 1984, "El populismo en América Latina. Análisis comparativo del varguismo, el cardenismo y el peronismo"; año 
1985, "La formación de las estructuras sociales latinoamericanas"; año 1986, "La formación de la nación y del Estado 
nacional en América Latina"; año 1987, "El comportamiento de las clases subalternas rurales en América Latina"; año 
1988, "Campesinos y movimientos campesinos en América Latina"; años 1989 y 1990, "La crisis de los Estados 
Oligárquicos y las respuestas reformistas"; año 1991, "América Latina en la década de 1930"; años 1992 y 1993, "Clase, 
nación y etnia en América Latina"; año 1994, "Sociedades de plantación en América Latina y el Caribe"; año 1995,"La 
organización social del espacio en la historia de América Latina: las relaciones campo/ciudad"; año 1996, "Reformas y 
Revoluciones en América Latina (Siglo XX)"; año 1997 (1er. cuatrimestre, a cargo de la profesora asociada, Patricia 
Funes, por año sabático del titular), "Intelectuales, pensadores, ensayistas: interpretando América Latina", 2º 
cuatrimestre), "La política como ética. El pensar y el hacer de Ernesto Che Guevara, treinta años después”; año 1998, 
“El populismo en América Latina: nuevas aproximaciones”, “Las décadas de 1920 y 1960 en América Latina”, año 
1999. A partir de los cursos del año 2000, la parte especial fue cancelada, a fines de permitir el mejor tratamiento de 
temas del tiempo presente. 
 
 La asignatura es enfocada, en rigor, desde una perspectiva que combina la historia social y la sociología 
histórica. Por historia social se entiende el "estudio de la sociedad y de los grupos que la constituyen, en sus 
estructuras como desde el ángulo de la coyuntura, en los ciclos como en la larga duración" (Albert Soboul). Por 
sociología histórica, "una continua tradición de investigación sobre la naturaleza y efectos de estructuras a gran escala 
y de procesos de cambio de largo plazo" (Theda Skocpol), o también como el intento de entender la relación entre 
acción humana, personal o colectiva, y organización o estructura social como algo que se construye de forma continua 
en el tiempo (Philip Abrams), es decir, un engranaje articulador de las aproximaciones sociológica e histórica al 
estudio de las sociedades y de las relaciones sociales. Se trata, entonces, de un análisis sobre "grandes estructuras, 
largos procesos y enormes comparaciones" (Charles Tilly). 
 
 El curso aspira a alcanzar el objetivo de suministrar grandes líneas de análisis, explicación y comprensión del 
proceso histórico social global de América Latina a lo largo de los dos últimos siglos y, mediante la aplicación del 
método comparativo, establecer las similitudes y diferencias que ese proceso global presenta cuando se lo aborda a 
escala de cada sociedad nacional. 
 
 Siendo la propuesta menos un programa en sentido tradicional y más un abanico de problemas a debatir, no 
busca tanto que los estudiantes conozcan todas las respuestas, como que puedan plantearse los problemas, las 
preguntas que éstos conllevan (¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y, sobre todo, ¿por qué?) y los caminos que la 
investigación científica indica para encontrar las soluciones (respuestas), esto es, la capacitación en la formulación de 
hipótesis. Plantear problemas y formular hipótesis: he ahí la base de todo conocimiento científico. 



 

 

 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
 1.1. Informaciones y conocimientos sistematizados 
 
 1.1.1. Desarrollar en los estudiantes la comprensión de que la historia es una ciencia social que permite 
explicar y comprender la realidad, no sólo pasada sino también actual, en tanto la historia es "un diálogo sin fin entre 
el presente y el pasado". 
 
 1.1.2. Lograr que los estudiantes adquieran conocimientos introductorios para una lectura científica de la 
historia social latinoamericana, esto es, grandes líneas de interpretación del proceso histórico social global de la región 
durante los dos últimos siglos. 
 
 1.1.3. Comprender que la realidad de una sociedad en un momento determinado (temporalmente) de su 
historia es el resultado de un proceso global en el que concurren, interaccionando, distintos elementos (económicos, 
sociales, políticos, ideológicos, culturales), lo que lleva a eliminar el fetichismo positivista de los hechos, las cadenas 
causales lineales, el empirismo puramente descriptivo de relaciones de superficie, las interpretaciones teleológicas y 
dogmáticas y la noción de la invariancia de las estructuras, y a realizar, en cambio, la tarea de construir los datos 
relevantes y los nexos causales internos que explican dicho proceso, las continuidades y cambios, las innovaciones y 
las permanencias que en él se observan. 
 
 1.1.4. Entender que, además de las interdependencias y vinculaciones que existen entre los diversos 
elementos constituyentes de una sociedad, no es posible comprender y explicar ésta sin estudiar sus conexiones con 
otras sociedades. Es decir, mediante la utilización del método comparativo, establecer las similitudes y diferencias que 
presentan las distintas sociedades latinoamericanas y/o las temáticas de carácter regional o supranacional. Asimismo, 
entender las relaciones existentes entre sociedades dependientes y los centros de poder dominante a escala planetaria, 
pero entendiendo la situación no como resultado de una "conspiración" o de una acción intrínsecamente perversa de 
los centros de poder mundial, sino como una relación social en la que, a su vez, la clave debe encontrarse en la 
estructura interna de las sociedades dependientes. 
 
 1.1.5. Aportar elementos para "un problema central: el debate del sociólogo con los dinamismos sociales y el 
movimiento histórico que complican o modifican las configuraciones sociales, el reconocimiento de la sociedad como 
un orden aproximado y siempre en movimiento", tal como lo plantea Georges Balandier. 
 
 1.1.6. Contribuir a la formación de sociólogos capaces de superar la "tentación por la fuga de la historia", de 
modo que -en la línea de construir una historia sociológica o una sociología histórica- puedan prestar mayor atención 
a las relaciones reales que a las formas abstractas (modelos) que se refieren a ellas, a las sociedades mismas que a los 
"discursos" acerca de las sociedades, al proceso de las sociedades concretas que a la combinatoria sociológica 
(retomando otra vez los objetivos señalados por Balandier). 
 
 1.1.7. El objetivo anterior apunta, a su vez, a recuperar la dimensión temporal en el análisis de lo social, 
superando la tendencia a "ubicar fuera del tiempo las estructuras lógicas que se considera rigen a dicha realidad. Por 
consiguiente, la relación lógica sustituye a la relación humana, la abstracción perfecta -la de las formas y las fórmulas- 
reemplaza a las sociedades imperfectas y frágiles" (G. Balandier). Descubrir las continuidades y las discontinuidades 
(rupturas, cambios) en cada proceso social es una tarea esencial de una investigación histórica. 
 
 1.2. Hábitos, destrezas y habilidades específicas 
 
 1.2.1. Demostrar a los alumnos que el único medio de comprender y explicar la realidad -presente y/o 
pasada- consiste en no temerle, en desentrañar su verdadero carácter (oculto), en no poner límite alguno al trabajo 
científico, afinar la precisión de las categorías de análisis y perseguir el máximo rigor científico posible. 
 
 1.2.2. Lograr que los estudiantes adquieran, por la práctica, adiestramiento en funciones intelectuales: 
observación, comparación, asociación, análisis, síntesis, abstracción, generalización, raciocinio. 



 

 

 

 
 1.2.3. Hacer que mediante ellos descarten la mera memorización de datos y desarrollen la habilidad para 
detectar conexiones entre distintos hechos y procesos y para distinguir entre relaciones causales y las que no lo son. 
 
 1.2.4. Desarrollar las capacidades de juicio crítico y de selección de datos verdaderamente significativos, 
aprendiendo a distinguir lo fundamental y lo accesorio. 
 
 1.2.5. Favorecer y estimular el ejercicio de los estudiantes en el proceso de convertir la elaboración de 
información en elaboración de saber o conocimiento; 
 
 1.2.6. Habituar a los estudiantes a indagar y reflexionar sobre problemas que harán a su práctica como 
científicos sociales y, por extensión, como ciudadanos de la sociedad concreta en la que viven y trabajan. 
 
 1.2.7. Fomentar los hábitos de investigación y documentación, a través de lecturas complementarias, 
consultas bibliográficas y documentales y preparación de fichas, informes escritos, monografías; es decir, 
independizar a los estudiantes de la tutela del texto y habituarlos a la búsqueda de datos y consulta de diversas 
fuentes y a la elaboración individual y colectiva de ese material. 
 
 1.2.8. Desarrollar la capacidad de redactar y relatar claramente las lecturas y las exposiciones escritas y 
orales. 
 
 1.2.9. Lograr una capacidad de síntesis y de esquematización que no se confunda con el esquema grosero o 
panfletario. 
 
 
 1.3. Ideales, actitudes y preferencias 
 
 1.3.1. Habituar a los estudiantes en la práctica de tareas realizadas conscientemente, con exactitud, 
rigurosidad y honestidad intelectual. 
 
 1.3.2. Fomentar el desarrollo de las actitudes de discutir seriamente las distintas posiciones, respetando las 
ajenas, de comprender, persuadir, criticar, autocriticar, aceptar las críticas y elaborar y sostener juicios 
independientes. 
 
 1.3.3. Combatir las tendencias al dogmatismo, los prejuicios, el apriorismo, el esquematismo ramplón y el 
temor a conocer la realidad. 
 
 1.3.4. Estimular el trabajo asociado (en equipo) y las discusiones o debates grupales, en tanto todo trabajo es 
una actividad social (relacional), en común o en cooperación, y en la cual las consultas, discusiones, críticas e 
intercambios llevan a un mejor y mayor nivel del quehacer cognoscitivo y al desarrollo de prácticas democráticas. 
 
 1.3.5. Desarrollar los hábitos y actitudes de solidaridad, cooperación y autodisciplina. 
 
 1.3.6. Lograr que los estudiantes se preocupen por los problemas del oficio o profesión que están 
aprendiendo (el de sociólogo) y, por extensión, de las relaciones entre la sociología y la historia. 
 
 1.3.7. De lo anterior debe resultar el estímulo de las acciones en común, solidarias, democráticas, 
combatiendo las posiciones egoístas, individualistas y autoritarias; y por tanto, 
 
 1.3.8. formar estudiantes y profesionales capaces de contribuir a elaborar, desarrollar y difundir el 
conocimiento y toda forma cultural, prestando especial atención a las manifestaciones latinoamericanas, y 
 
 1.3.9 dotados de capacidad para practicar una ciencia social crítica. 



 

 

 

 2. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 
 Los contenidos temáticos del plan de curso de la asignatura constituye una visión amplia de la 
historia de América Latina desde fines de la dominación colonial hasta la actualidad, con énfasis en el 
tiempo presente. Se desarrolla en las llamadas “clases teóricas” y sus contenidos son evaluados mediante 
el informe domiciliario y el coloquio oral. Aspectos puntuales son analizados más detenidamente en las 
comisiones de trabajos prácticos.  
  
 Los contenidos del plan se estructuran en torno a un conjunto de temas-problemas considerados 
claves, en tanto articuladores de un estudio acerca de las luchas sociales en la constitución y las 
modificaciones de las relaciones entre modernización, formación del capitalismo y dependencia (siglos 
XIX y XX). En ese sentido, la historia de las sociedades latinoamericanas presenta algunas singularidades, 
quizás posibles de entender a partir de la proposición formulada por Florestan Fernandes: en ellas, "la 
modernización se lleva a cabo de manera segmentada y según ritmos que requieren la fusión de lo 
«moderno» con lo «antiguo», sucediendo lo que podría describirse como la «modernización de lo arcaico» 
y la simultánea «arcaización de lo moderno»'". Metodológicamente, el abordaje temático sigue la 
secuencia economía � sociedad � política � campo simbólico, mas ese abordaje no es una secuencia lineal 
sino un entrecruzamiento de las cuatro dimensiones consideradas. 
 
 Introducción: Historia social y sociología histórica. Presentación de la materia. El por qué de la 
opción por la sociología histórica. 
  
 Unidad 1: De la disolución del orden colonial a la formación de los Estados. La disolución de la 
situación colonial. Las reformas borbónicas y pombalinas como intento de reforzamiento del colonialismo. 
La transición de la situación colonial a la dependencia y el proceso de inserción en el mercado mundial. 
Las revoluciones de independencia. Viejos y nuevos principios de legitimidad. La tensión entre la 
tendencia al fraccionalismo regional y la tendencia al centralismo. El "caos republicano" y el "orden 
monárquico". Las independencias tardías (Cuba y Puerto Rico). La coronación del proceso bajo la forma 
de revolución pasiva. El modelo primario-exportador y la teoría de las ventajas comparativas. 
 
 Unidad 2: Los mecanismos de la dominación político-social oligárquica. El Estado oligárquico: 
características y consolidación. Clientes y clientelismo. La eficacia del positivismo o la contundencia de la 
consigna "orden y progreso". La aparente paradoja del orden oligárquico: sociedades estructuralmente 
agrarias con disrupciones urbanas. Impugnaciones al orden oligárquico: la ampliación del principio de 
ciudadanía política.. 
 
  Unidad 3: Los populismos y el Estado de Compromiso Social o Tutelar. Un concepto esquivo: 
los debates en torno a la conceptualización del populismo. Las diferencias entre Estados populistas, 
movimientos populistas y formas populistas de hacer política. Los casos paradigmáticos: cardenismo 
mexicano y varguismo brasileño. ¿Hay otros populismos en América Latina? ¿Existen políticas y/o 
prácticas neopopulistas? 
 
 Unidad 4: Las revoluciones en el siglo XX. Revolución política y revolución social: formas de 
conceptualización y marcos comparativos. Las múltiples formas de las luchas campesinas (del 
bandidismo y el mesianismo a las revoluciones). Trabajadores, obreros, proletarios. Las acciones obreras 
urbanas y rurales: sociedades de resistencia, sindicatos, centrales (las polémicas entre anarquistas, 
sindicalistas, socialistas, comunistas). Estado y movimiento obrero: de la represión a la integración. Las 
revoluciones: México, Bolivia, Cuba, Nicaragua. El foquismo y la guerrilla. Los actores sociales de las 



 

 

 

revoluciones. 
 
 Unidad 5: Crisis del Estado de Compromiso Social, dictaduras institucionales de las fuerzas 
armadas, transiciones a la democracia política: Crisis del modelo ISI, del Estado de Compromiso y de las 
políticas tradicionales. La encarnación material de la doctrina de la seguridad nacional. "Hacia donde se 
incline Brasil se inclinará América Latina". Las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas: Brasil, 
una dictadura con formato representativo; la alianza tecnoburocrático-militar y el capital extranjero: o 
milagre brasileiro. Chile: de Frei a Frei: las políticas desarrollistas y la Democracia Cristiana, la transición al 
socialismo por la vía democrática: Allende y la Unidad Popular; restauración, dictadura y modernización: 
el golpe de Estado de 1973. Las dictaduras en Bolivia y Uruguay. La dictadura sultanístico-prebendaria de 
Paraguay. La vida y las relaciones sociales y societales bajo el imperio del miedo. Los movimientos en 
defensa de los derechos humanos. 
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  Nota 1: La bibliografía indicada podrá ser ampliada y actualizada a lo largo del curso. 

 
 
 

 
 
  

 


