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PROFESOR: Alejandro Schneider

PROGRAMA N° 1442

I. Fundamentos

II. Objetivos específicos

Que los estudiantes:
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perspectiva general del acontecer histórico' latir oamericano desde la ruptura 
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conflictivo, sobre cuestiones socio-económicas y político-culturales.
__  - - _ . ■"¿¿■■¡I 1

donde convergen la unidad

.:il
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ASIGNATURA
Historia de América III (Independiente) Cátedra “B” !

ir.
ÍL' ;

-Obtengan una [ " _ ' 2
del orden colonial hasta los cambios de fines del siglo XX. ;
-Adquieran los conocimientos que brinda la asignatura^ en tanto devenir histórico, complejo y

.y.j¡ ■ . . ..
-Consideren la historia de América Latina como un' proceso 
regional y la diversidad específica de cada Estado. l k ;

: ■

J-

La materia está orientada hacia el estudio del acontecer histórico de América T-atina 
desde las luchas por la. independencia hasta los cambios operados en la década de 1990. En 
este sentido, se propone analizar las transformaciones económicas, sociales y políticas que se 
desarrollaron en dicha región y su relación con el resto del mundo.

En el transcurso de las distintas unidades se examinará el panorama histórico y actual 
del desarrollo de América Latina como área subcontinental y como territorio independiente 
con intereses y problemas comunes. Este enfoque considera las estructuras y los procesos 
sociales internos que definen históricamente a la región y a su cambiante papel en el sistema 
mundial. Desde el auge de las economías primarias exportadoras hasta la crisis política de 
fines del siglo XX se presentan numerosos elementos en común, hecho que permite su estudio 
y su reflexion en forma de contraste. Más aun, a escala regional, los distintos procesos 
nacionales convergen y se imbrican mutuamente. No obstante, de manera simultánea, la 
asignatura se dirigirá a un análisis que considere los distintos “tiempos y especificidades” 
históricas de los estados que integran la región.
Se busca observar los procesos históricos desde una perspectiva comparada, estableciendo 
relaciones entre situaciones diferentes pero contemporáneas, semejanzas y disimilitudes entre 
las diversas áreas y a escala de cada sociedad nacional, todo ell a en busca de distintas líneas 
de análisis e interpretación que permitan comprender con mayor profundidad nuestra realidad 
continental. Por último, es importante aclarar que la materia también considerará el peso que 
han tenido los factores externos en la evolución doméstica de est 3 continente.
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normas convencionales que

IV. Modalidad de trabajo

V. Carácter del curso y evaluación

-Sitúen los procesos históricos regionales dentro de la historia geieral de América Latina.

III. Objetivos generales 
Que los estudiantes:

4................................ ib
-Detecten problemáticas específicas del área y las canalicen por medio de la investigación.

Como se quiere lograr un aprendizaje significativo (no repetitivo) la actividad docente 
se encaminará, desde el primer encuentro, a unir la nueva información con los conocimientos 
previos de los estudiantes; intentando aspirar a una real participación de los educandos en el 
proceso de aprendizaje. El dictado de la presente asignatura busca sostener una clara relación 
comunicacional entre educador y estudiantes, con el objetivo de despertar un amplio interés 
en las temáticas tratadas a la vez que abonar un espacio para la reflexión y la investigación. Se 
trata de desarrollar una perspectiva de trabajo historiográfico en la que los educandos puedan 
acceder a una instrumentación en una línea interpretativa del pasado, que la misma sea 
conceptual, problemática y reflexiva, a fin de llevar a cabo relaciones y comparaciones entre 
situaciones históricas diferentes pero contemporáneas. La asignatura tiende a considerar que 
el eje central lo constituye el proceso histórico; de esta manera se aparta de aquella visión 
historiográfica sujeta a los acontecimientos y a los “héroes salvadores”. Para tal fin, la 
estrategia de la clase deberá apuntar a una lectura de los textos que favorezca la explicación y 
la interpretación de la historia latinoamericana. El objetivo es priorizar una epistemología que 
privilegie la comprensión de los distintos problemas históricos en el marco de las ciencias 
sociales. De este modo se busca que los estudiantes integren los conocimientos de la materia 
con los analizados en otras asignaturas como Historia de los Estados Unidos y Problemas 
Latinoamericanos Contemporáneos.

I

En su conjunto el curso pretende que el estudiante tenga una apreciación sobre los 
distintos modos, fases y momentos de ubicación de los países de la región en el orden 
mundial, a partir de las tensiones entre su afirmación y su consolidación interna y los 
condicionamientos, obstáculos y posibilidades internacionales a dicha ubicación.

Considerando que el aula es un fértil espacio de discusión de ideas y de producción de 
saber, la asignatura busca garantizar, mediante un vínculo interactivo entre los docentes y los 
estudiantes, una acción comunicativa de índole plena. Esta relación se piensa lograr a partir de 
un conjunto de actividades que unifiquen el conocimiento con la praxis mediante mecanismos 
de reflexion y participación. Para ello la materia sej estructun. a través de clases teóricas, 
teóricas prácticas y prácticas, de dos horas cada una, en donde se establecerán las condiciones

2

de reflexion y participación. Para ello la materia sej estructun. a través de clases teóricas.

i

'i N'

-Incorporen, por medio de un abordaje crítico, el empleo de las fuentes primarias así

■i;; I

de presentación, organización, formatos de citas, propias de laí

'Ib :■i

i
también el material bibliográfico de las fuentes secundarias.
-Asuman un interés por ampliar y profundizar los cónocimieitos sobre las problemáticas 
tratadas. Mb :

. ?:;Í I :i I
-Adopten la capacidad y el hábito de realizar ejercicios de escritura de acuerdo con las formas

rigen en una pesquisa histórica.
-Aprendan a respetar, discutir y valorar las opiniones de sus com cañeros.
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VI. Bibliografía de referencia

a

obrero en América Latina.

3

■ I
• se presentarán de manera mecanografiada en hoja tamaño A4, con letra Times New 

Roman 12, interlineado de 1,5 y márgenes no inferiores a
• las notas, la bibliografía, los gráficos y cuadros, la hoja de presentación y el índice 

pueden hacerse con otro tipo y tamaño de letra; !■

¡!:
Cualquiera de los siguientes textos puede ser utilizado como obi a de referencia histórica para 
el período estudiado: ’ ;
Waldo Ansaldi (Coord.). Calidoscopio latinoamericano. Imágeres históricas para un debate 
vigente. Buenos Aires, Ariel, 2004.
Waldo Ansaldi y Verónica Giordano. América Latina. La construcción del orden. Tomo I y 
II. Ariel, Buenos Aires, 2012.
Leslie Bethell (Ed.). Historia de América Latina. Barcelona, Crítica, 1991-2002, tomos 5 
16.

Ciro Cardoso y Héctor Pérez Brignoli. Historia económica de América Latina. Barcelona, 
Crítica, 1981, 2 vols.

Tulio Halperin Donghi. Historia contemporánea de América Latina. Madrid, Alianza, 1993.
Pablo González Casanova (Coord.). América Latina:\ Historia de medio siglo. México, S.
XXI, 1988, 2 vols. i
Pablo González Casanova (Coord.). Historia del movimiento
México, S. XXI, 1985, 4 vols.

Pablo González Casanova (Coord.). Historia política de los campesinos latinoamericanos.
México, S. XXI, 1985,4 vols. ■ ;
Miguel Izard y Javier Laviña. Maíz, banano y trigo. El ayer de América Latina. Barcelona, 
EUB, 1996. ¡

Femando Mires. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina.
México, S. XXI, 1988.
Héctor Pérez Brignoli. Breve historia de América Central. Madríd, Alianza, 1985.

adecuadas para que se produzca el proceso de aprendizaje.
Los estudiantes podrán adoptar la materia bajo un dictado de promoción directa o un 

régimen regular con examen final. Para cada instancia, de acuerdo con lo establecido por la 
Facultad, se consignará un sistema de concurrencia a las clases superior o igual al 80% de 
asistencia a los teóricos, teóricos-prácticos y prácticos para la primera modalidad, y de 75% 
de las clases prácticas para la segunda. J

Para el régimen de promoción directa se requerirán tres instancias de evaluación: una 
evaluación escrita presencial, otra evaluación escrita de carácter domiciliario y una reseña 
sobre textos que proporcionará la cátedra. Para el régimen regular con examen final sólo se 
solicitarán las dos primeras instancias. i |

Aquellos que aspiren al sistema de promoción directa deberán tener un promedio de 7 
(siete) o más puntos en las tres evaluaciones. Los que opten por un régimen regular 
necesitarán una nota mínima de 4 (cuatro) en las dos instancias correspondientes.

En las instancias escritas los estudiantes ' tendrán que respetar los siguientes 
requerimientos:



Lecturas de teóricos

Clase 1

Clase 2

Clase 1

De la independencia a : la

4

Unidad I
Los procesos emancipadores

anatomía de un debate en el 
15, Buenos Aires, 2007.

■1

-3 
■ «í i 
lí

VIL Contenido del programa y bibliografía obligatoria
■ ■ i

En cada unidad figura la bibliografía obligatoria. Aquellos estudiantes que rindan el examen 
final son responsables por la totalidad del programa. ¡ La bibliografía adicional incluye una 
selección de algunas de las obras que pueden ser de utilidad para profundizar en los temas 
expuestos. i

La disolución del orden colonial. Los procesos emancipadores en Haití, el Río de la Plata, 
Venezuela y México. Las guerras civiles: liberales, conservadores, centralistas, federalistas. 
Crisis de legitimidad y nuevo orden. Cambios y continuidades en la sociedad y en la 
economía. Las independencias tardías (Cuba y Puerto Rico). Resistencias y desafíos al orden 
pos colonial.

( ' J! ?
i J,

Pablo Pozzi y Alejandro Schneider. Entre el orden y la revolucicn. América Latina en el siglo 
XX. Buenos Aires, Imago Mundi, 2004. :Hl ;

Alain Rouquié. Extremo occidente. Introducción a América Latina. Buenos Aires, Emecé, 
1990. Si

?'i

Edelberto Torres Rivas (Coord.). Historia General de Centroamérica. Madrid, FLACSQ,
1993. f'| . ■ | ; ■

W.AA. La clase obrera en la historia de México. México, S. XXI, 1980, tomos 1 a 17.

Eduardo Azcuy Ameghino. Trincheras en la Historia. Buenos Aires, Imago Mundi, 2004, pp. 
77 a 89.
Antonio Gramsci. “Apuntes sobre la historia de las clases subalternas. Criterios de métodos”, 
en Escritos Políticos (1917-1933), Cuadernos de Pasado y Presente / 54, 2da. Edición 
modificada, México, 1981, pp. 339 a 361.
Adolfo Gilly. Historia a Contrapelo, México, ERA, 2006, pp. 7$ a 103.
Sebastián Rodríguez. “Modos de producción en América Latina 
espejo de la academia contemporánea” en Revista Periferias, N°

María Luisa Soux. “El proceso de independencia en el Alto Perú periodización y perspectivas 
de análisis", en José Pantoja Reyes (Ed. y coord.), fa^insurgencia indígena y popular en la 
independencia México-Bolivia 1810-1821. Ediciones Navarra, México D.F., 2011.

Lecturas de teóricos prácticos ;

ih:.U
Ricaurte Soler. Idea y cuestión nacional latinoamericana. De la independencia a: la 
emergencia del imperialismo. México, Siglo XXI, 1980, pp.55 a 96.
Sergio Guerra Vilaboy. El dilema de la independencia. La t abana, Editorial de Ciencias

[ ■



Clase 2

9

pp. 31 a 47.

Lecturas de prácticos

Clase 1

la UBA). 2015.

Clase 2

Fuentes

I

la

5

Unidad II
La formación de los estados nacionales

y “A los gobiernos de las 
i” en Simón Bolívar.

■;¡.l

Sociales, 2007, pp. 1 a 22 y 74 a 92. |
Franklin Knight. “La Revolución de Haití” en Taller. Asociación de Estudios de Cultura y 
Sociedad, Vol.7, No. 19, Buenos Aires, 2002, pp. 27 a.46. ;

i'
■■ÜI

i
Agustín Cueva. El desarrollo del capitalismo en America Latina. México, Siglo XXI, 1977.
-- .. ■

Eduardo Azcuy Ameghino. “Artigas y la revolución rioplatense: indagaciones, argumentos y 
polémicas al calor de los fuegos del siglo XXI” en Waldo Ansaldi (Coord.) Calidoscopio 
latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente. Buenos Aires, Ariel, 2004, pp. 
51 a 90.
Roberto López Sánchez. “El protagonismo popular en la historia de Venezuela” en Única. 
Universidad Católica Cecilio Acosta, Año 4, N° 7, Maracaibo, 2003, pp. 25 a 53.

U I
El Estado oligárquico: características y consolidación. Modelos alternativos en 
conformación de los estados nacionales. La inserción en la economía mundial bajo el modelo 
primario-exportador. Las reformas liberales de fines del siglo XIX. La presencia del 
imperialismo británico y estadounidense. La proletárización de la fuerza de trabajo. La 
impugnación al orden oligárquico: las protestas sociales. La Revolución Mexicana.

Lecturas de teóricos [
;l

José G. Artigas. “Instrucciones que se dieron a los diputados de la Provincia Oriental para el 
desempeño de su misión ante la Asamblea Constituyente de Buenos Aires” y “Reglamento 
Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus 
hacendados” en José G. Artigas. Obra selecta. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2000, pp. 28 a 
30 y 67 a 71.
Simón Bolívar. “Carta al editor de la Gaceta Real de Jamaica ' ; " ' 
repúblicas de Colombia, Méjico, Río de la Plata, Chile y Guatemala 
Escritos políticos. Madrid, Alianza, 1983, pp. 85 a 90 y 143 a 146.

Gabriel Di Meglio. “Introducción” en Revista Nuevo Topo, 5, Buenos Aires, 2008, pp. 7 a
13. 'H: : l
Sergio Guerra Vilaboy. El dilema de la independencia. La F abana. Editorial de Ciencias 
Sociales, 2007, pp. 228 a 233.
Julián Zicari (comp.). “Cuadernillo de datos económicos y sociales, estadísticas y mapas”. 
Ficha de Cátedra, OPFYL (Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de

i'j’i'

íí ■u



Clase 1

Clase 2

Lectura de teóricos prácticos

Clase 1

Clase 2

Amaldo Córdova. La revolución y el estado en México '. México, Era, 1989, pp. 24 a 53.

Lecturas de prácticos

Clase 1

Clase 2

Tomo 2, pp.9 a 23.

Fuentes

6

Marcello Carmagnani. Estado y Sociedad en América Latina, 1850-1930. Barcelona, Crítica, 
1984, pp. 19 a 84.
Manuel Moreno Fraginals. La Historia como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y 
plantaciones. Barcelona, Crítica, 1999, pp. 56 a 73. i

Gilberto Arguello. “El primer medio siglo de vida independiente (1821-1867)” en Enrique 
Semo (Coord.) México, un pueblo en la historia. México, Nueva Imagen, 1983. Vol. 2, pp. 
145 a 171. J
Adolfo Gilly. La revolución interrumpida. México, Era, 1994, cap. 1: “El desarrollo 
capitalista”, pp. 15 a 63. ¡ •

Silvia Rivera Cusicanqui. “La expansión del latifundio en el a tiplano boliviano: elementos 
para la caracterización de una oligarquía regional” en Enrique Florescano (Coord.) Orígenes y 
desarrollo de la burguesía en América Latina, 1750-1955. Méx: co, Nueva Imagen, 1985, pp. 
355 a 383.
Brooke Larson. Indígenas, élites y Estado en la formdción de las repúblicas andinas, 1850- 
1910. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2002, pp.TÍ a 45.

íi i

Ricardo Melgar Bao. El movimiento obrero latinoamericano. Mexico, Alianza, 1989, pp. 23 a 
61.
Gustavo Rodríguez Ostria. El socavón y el sindicato. Ensayos históricos sobre los 
trabajadores mineros. Siglos XIX—XX. La Paz, Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
sociales, 1991, pp.15 a 53.

Arturo Warman. “El proyecto político del zapatismo” en Katz, Friederich (Comp.). Revuelta, 
rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al XX. México, Era, 1990, 
Tomo 2, pp.9 a 23. j
Adolfo Gilly. “La guerra de clases en la revolución mexicana (Revolución permanente y auto- 
organización de las masas)” en Adolfo Gilly y otros. Interpretaciones de la revolución 
mexicana. México, Nueva Imagen, 1988, pp. 21 a 53. ;
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Clase 1

Clase 3

Lecturas de teóricos prácticos

Clase 1

Clase 2

Unidad III
Los movimientos populistas

i ■: 

í'

Amaldo Córdova. La política de masas del cardenismp. México, Era, 1981, pp. 123 a 201.

Clase2 ■

Francisco Weffort. “El populismo en la política brasileña”

en los años 1930. La Plata, Al

f
Jaime Mendoza. En las tierras de potosí. La Paz, América, pp. 104 a 117.
VV.AA: “Manifiesto a la Nación” en CEHAM. El ejército campesino del sur. (Ideología, 
organización y programa). México, CEHAM, 1982, pp.171 a 179.

Waldo Ansaldi (Editor). Tierra en llamas. América Latina
Margen, 2003, pp. 13 a 49.
Moira Mackinnon y Mario Petrone. “Los complejos de la cenicienta” en María Moira 
Mackinnon y Mario Petrone. (Comp.). Populismo y neopopulismo en América Latina. El 
problema de la cenicienta. Buenos Aires, EUDEBA, 1999, pp.l 1 a 55.

Clase 2

Daniel Campione. “Del intervencionismo conservador al intervencionismo populista. Los 
cambios en el aparato del Estado: 1940-1946” en Taller. Asociación de Estudios de Cultura y 
Sociedad, Vol.2, N°. 4, Buenos Aires, 1997, pp.l30 a 153.
Hernán Camarero. A la conquista de clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en 
la Argentina 1920-1935. Buenos Aires, S. XXI Editora Iberoamericana, 2007, pp. XIII a 
LXII.

Edelberto Torres Rivas. “Guatemala: medio siglo de historia política” en Pablo González 
Casanova (Coord.). América Latina: Historia de medio siglo. México, S. XXI, 1988, pp 139 
a 173.

i

La crisis del orden liberal. Los nuevos patrones de acumulación de capital. El nacimiento de 
los movimientos populistas. Análisis de algunos casos estatales. El desarrollo de las 
organizaciones obreras y campesinas. Los intentos de institucionalización de la conflictividad 
social. El intervencionismo de Estados Unidos en la región. Las reformas democráticas en 
Guatemala y el golpe de estado de la United Fruit Company. La Revolución Boliviana.

Lecturas de teóricos !

cenicienta. Buenos Aires, EUDEBA, 1999, pp. 135 a l52. i
John French. “Los trabajadores industriales y el nacimiento c e 
Brasil, 1945-1946” en María Moira Mackinnon y'Mario Petrone. (Comp.). Populismo y

■AI

_ _ . er María Moira Mackinnon y
Mario Petrone. (Comp.). Populismo y neopopulismo^n América Latina. El problema de la

la República Populista en

neopopulismo en América Latina. El problema de la cenicienta. Buenos Aires, EUDEBA,

' 7



1999, pp.59 a 77.

Clase 3

Lecturas de prácticos

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Fuentes

8

: en

la historia de México. En el cardenismo

Diakonia, 2004, pp.29 a 49. 
Bolivia 1952-1982. La Paz,

Alvaro García Linera (Coord.) Sociología de los movimientos so diales en Bolivia. Estructuras 
?í 11 i 1 ... J — di ~1 _ — - —. . r\ .. _ - _ a

■ a - ~ jc - -----------~’'ir' ”•---------< ~

James Dunkerley. Rebelión en las venas. La lucha política 
Plural, 2003, cap.II. í
Luis Tapia. La producción de conocimiento local. Historia y política en la obra de René 
Zavaleta. La Paz, Muela del Diablo Editores, 2002, pp; 308 a 31.

'1:
■i- ■: 

Y!lf

i
i

I

1 ■íjí;

Armando Bartra. Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios
México. México, Era, 1992, pp.22 a 65. ih p
Samuel León e Ignacio Marván. La clase obrera en í
(1934-1940). México, Siglo Veintiuno, 1985, pp. 9 a 11 y 199 a 237.

Louise Doyon, "Conflictos obreros durante el régimen peronista (1946-1955)." Desarrollo 
Económico. 17.67 (1977): 437-473. |
Marcos Schiavi. “Clase obrera y gobierno peronista: el caso de la huelga metalúrgica de 
1954” en .Alejandro M. Schneider (Comp.), Trabajadores: un análisis sobre el accionar de la 
clase obrera argentina en la segunda mitad del siglo XX. Buenos Aires, Herramienta, 2009, 
pp. 21-60.

Selección de fuentes sobre “Cardenismo” (material de cátedra)
Ministerio de Trabajo. Convención Colectiva de Trabajo N° 22/48 de la Unión Obrera 
Metalúrgica y Convención Colectiva de Trabajo N° 97/51 de la Unión Obrera Metalúrgica.
Juan Hernández y Ariel Salcito (Comp.) La Revolución Boliviana. Documentos 
fundamentales. Buenos Aires, Newen Mapu, 2007, pp. 149 a 151,155 a 160 y 171 a 175.

Unidad IV I
La impugnación armada y la Doctrina de Seguridad Nacional

■ : I

La situación económica y política tras la II Guerra Mundial. Los regímenes cívico-militares 
en la década de 1960 y 1970. La Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional. La 
guerrilla en la región. De la Revolución cubana a la’ revolución nicaragüense. Los actores 
sociales de las revoluciones. La Teología de la Liberación. Diferentes alternativas para la 
construcción del socialismo: el análisis de Chile.

Silvia Rivera Cusicanqui. “Apuntes para una historia de la luchas campesinas en Bolivia 
(1900-1978)” en Pablo González Casanova (Coord.). Historia política de los campesinos 
latinoamericanos. México, S. XXI, 1985, Vol.3, pp. 146 a 207

de movilización, repertorios culturales y acción políticaíLaPaz,

í
Muela del Diablo Editores, 2002, pp'. 308 a 31

i



Lecturas de teóricos

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Lecturas de teóricos prácticos

Clase 1

9

Femando Mires. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina. 
México, S. XXI, 1988, pp. 279 a 331.
Marifeli Pérez-Stable. La revolución cubana. Orígenes, desarrollo y legado. Madrid, Colibrí, 
1998, Cap. 3.

y Guillermo Levy (Comp.) Hasta que la muerte nQs separe. Poder y prácticas sociales 
genocidas en América Latina. La Plata, Ediciones Al Margen, 2004, pp.l 17 a 136.

Olivier Dabene. La región América Latina. Interdependencia y cambios políticos. Buenos 
Aires, Corregidor, 2001, pp. 99 a 129.
Mario Rapoport y Ruben Laufer. “Los Estados Unidos ante el Brasil y la Argentina: los 
golpes militares de la década del 60” en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el 
Caribe. Universidad de Tel Aviv, Vol. 11, N°2, Tel Aviv, 2000, pp. 63 a 91.

Michael Lowy. “El cristianismo liberacionista en América Latina” en Guerra de dioses. 
Religión y política en América Latina. Buenos Aires, Siglo XXI, 1999, pp. 47 a 106.
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