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DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

Esta asignatura es optativa. Pertenece al área de conocimiento de historia y a la 
subárea 2 de historia contemporánea. Es la segunda de dos asignaturas, 
correspondientes a sendos periodos escolares, dedicadas al conocimiento 
histórico de la política latinoamericana durante el siglo XX. Esta segunda parte 
se ocupa de un periodo que va, aproximadamente, de 1959 a 2000, es decir, de la 
Revolución Cubana al restablecimiento de las democracias y surgimiento del 
llamado Socialismo del Siglo XXI. La intención es proporcionar un conocimiento 
sobre la región latinoamericana cuya historia tiene una utilidad e interés per se, 
así como por sus convergencias y semejanzas con la historia mexicana. 

 

METODOLOGÍA/ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA:  

Las clases se llevarán a cabo con la participación constante de estudiantes y 
profesor. Habrá uno o dos textos de lectura obligada para cada sesión. Ésta se 
dividirá en dos partes: la primera se destinará a la exposición del profesor y la 
segunda a discutir lo(s) texto(s) obligatorios. 

 

OBJETIVOS 

Conocer la historia política de América Latina entre 1959-2000 (circa), mediante 
tres procesos centrales: los movimientos armados, las dictaduras de seguridad 
nacional y las transiciones políticas. Los dos primeros se enmarcan en la Guerra 
Fría y, los tres, en las respectivas culturas políticas regionales.  

Discutir las razones geopolíticas, políticas, económicas, ideológica y culturales 
que llevaron a diversos actores sociales a reivindicar el uso de la violencia como 
medio revolucionario, así como sus consecuencias en el periodo inmediato de 
transiciones políticas. 

Analizar, mediante un ejercicio dialéctico, el surgimiento y características los 
regímenes dictatoriales, así como sus consecuencias en el periodo inmediato de 
transiciones políticas. 

mailto:jesushernandez@filos.unam.mx


2 
 

Reflexionar, a partir del reconocimiento de su diversidad, acerca de las 
transiciones políticas, en particular acerca de sus rasgos generales y comunes con 
una perspectiva comparativa. Esta discusión tendrá como núcleo el carácter 
democrático o no de los regímenes políticos que siguieron al fin de las dictaduras 
y gobiernos autoritarios.  

Si bien el enfoque es fundamentalmente político, también se prestará atención a 
otros aspectos concomitantes de tipo económico, social y cultural.  

Ofrecer un panorama general acerca de los temas de interés y enfoques de la 
historiografía política reciente latinoamericana, sobre todo, la que se realiza en 
Sudamérica, con el fin de identificar tendencias que pudieran interesar a los 
estudiantes. 

 

CONTENIDO/TEMARIO 

I Guerra Fría y Revolución Cubana 

II Movimientos armados 

III La vía chilena al socialismo 

IV Dictaduras de Seguridad Nacional 

V Transiciones Políticas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

40%. Lectura de los textos obligatorios y participación en las discusiones de cada 
sesión. En caso de ausencia justificada, el estudiante elaborará un reporte escrito 
de los textos correspondientes a la sesión respectiva, que entregará vía correo 
electrónico a más tardar dos semanas después de la ausencia. Su extensión debe 
de ser de al menos una página. 

60% Un ensayo sobre alguno de los temas tratados, cuyas especificaciones serán 
comunicadas en la tercera sesión. El texto deberá de tener una extensión de seis 
páginas, con letra del número 12 y con espacios de 1.5 cms. Las oraciones no 
deben de exceder las cuatro líneas; y los párrafos deben de contener de 10 a 20 
líneas. Además, se evaluará la sintaxis, ortografía, coherencia de la 
argumentación y la investigación reflejada en el texto. 
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GUERRA FRÍA Y REVOLUCIÓN CUBANA 

1ª sesión. 

Lecturas para discusión: 

a) Pita González, Alexandra, Enrique Coraza de los Santos y Karla Fabiola 
Amador Martell, “La Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina: 
el concepto de enemigo”, en Avital Bloch y María del Rosario Rodríguez 
(coords.), La Guerra Fría y las Américas, Morelia, Michoacán, Universidad 
de Colima, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2013, pp. 
19-34. 

b) Nocera, Raffaele, “La Guerra Fría en América Latina: reflexiones acerca de 
la dimensión político institucional”, en Benedetta Calandra y Marina 
Franco (eds.). La guerra fría cultural en América Latina. Desafíos y límites para 
una nueva mirada de las relaciones interamericanas. Buenos Aires, Biblos, 
2012, pp. 35-50. 

2ª sesión.  

Lecturas para discusión 

a) Pedemonte, Rafael, “El proceso insurreccional en Cuba: la historia del 
descalabro de un régimen (1952-1959)”, en Ayer, junio de 2022, 26 pp. 

b) Linares Martínez, Aurilivi, “Lo que revelan los archivos desclasificados 
sobre la crisis de los misiles en Cuba y la definición de la Guerra Fría”, en 
Procesos Históricos, 8, 016, 2009, pp. 82-106.  
 

MOVIMIENTOS ARMADOS 

3ª sesión. Nicaragua 

Lecturas para discusión: 

a) Bataillon, Gilles, “Los ‘muchachos’ en la revolución sandinista 
(Nicaragua, 1978-1980)”, en Estudios Sociológicos XXXI, núm. 92, 2013, pp. 
303-343. 

b) Ferrero, María Dolores, “Dictadura y guerrilla en Nicaragua: Reflexiones 
sobre la finalización del conflicto, desmovilización y paz”, en Revista 
Temas, vol. III núm. 12, 2018, pp. 237-251.  

 

4ª sesión. Guatemala 

Lectura para discusión: 

a) Figueroa Ibarra, Carlos, “Partido, poder, masas y revolución (la izquierda 
en Guatemala 1954-1996)”, en Cuadernos de Marte, núm. 0, año 1, mayo 
2020, pp. 33-81. 



4 
 

5ª sesión. El Salvador 

Lectura para discusión: 

a) López Bernal, Carlos Gregorio, “El Salvador 1960-1992: Reformas, Utopía 
revolucionaria y guerra civil”, en Marcela Cristina Quinteros y Luiz Felipe 
Viel Moreira (organizadores) As revoluções na América Latina 
contemporânea: entre o ciclo revolucionário e as democracias restringidas, 
Maringá, Brasil, Ediciones UEM-PGH-Historia, Medellín, Colombia, 
Pulso y Letra, Universidad de Antioquia, 2017, pp. 237-289. 

 

6ª sesión. Perú 

Lecturas para la discusión: 

a) Gallegos Heredia, Poll, “Ni capitalista, ni comunista: apuntes sobre las 
bases ideológicas del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada del 
Perú (1968-1975)”, en La Vida & la Historia, vol. 6, núm. 9-1, 2019, pp. 15–
23. 

b) Manrique, Nelson, “Pensamiento, acción y base política del movimiento 
Sendero Luminoso. La guerra y las primeras respuestas de los comuneros 
(1964-1983)”, en Anne Pérotin-Dumon (dir.). Historizar el pasado vivo en 
América Latina, 2007, 35 pp. 
http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php  

 

7ª sesión. Colombia 

Lecturas para discusión 

a) Reyes Soriano, Jaime, “Ejército de Liberación Nacional colombiano: desde 
la renovación política a la Corriente de Renovación Socialista, 1978-1994”, 
en Revista Divergencia, núm. 3, año 2, 2013, pp. 71-88.  

b) Senior M., Jorge E., “Colombia: guerra y paz. Análisis del grupo armado 
FARC y su contexto”, en Revista Academia Libre, Universidad Libre-
Barranquilla, núm. 12, años 12, 2015, pp. 19-52. 

 

LA VÍA CHILENA AL SOCIALISMO 

8ª sesión. 

a) Torres Dujisin, Isabel, “La ‘vía chilena al socialismo’. El largo recorrido 
desde el Frente de Acción Popular”, en Roberto Austin, Joana Salém 
Vasconcelos y Viviana Canibilo Ramírez (compiladores) La vía chilena al 
socialismo 50 años después, vol. 1, Historia, Buenos Aires, Argentina, 
CLACSO, 2020, pp. 319-336.  

b) Riquelme Segovia, Alfredo, “La vía chilena al socialismo y las paradojas 
de la imaginación revolucionaria”, en Araucaria. Revista Iberoamericana de 
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Filosofía, Política y Humanidades, núm. 34, año 17, segundo semestre 2015, 
pp. 203-230. 

 

DICTADURAS DE SEGURIDAD NACIONAL 

9ª sesión. Brasil. 

Lecturas para discusión: 

a) Morales Muñoz, Daniela, El exilio brasileño en México durante la dictadura 
militar, 1964-1979, Tesis de doctorado por El Colegio de Michoacán, 
Zamora, Michoacán, noviembre 2016, capítulo I, “Del gobierno de Joao 
Goulart al golpe de estado en Brasil”, pp. 38-74. 

b) Szilágyi, István, “De la dictadura modernizante hasta la posdemocracia 
híbrida. Los cambios políticos y económicos en Brasil (1964-1985)”, en Acta 
Hispánica, núm. 23, 2018, pp. 69-84. 
 

10ª sesión. Paraguay y Uruguay 

Lecturas para la discusión: 

a) Nickson, Robert Andrew, “El régimen de Stroessner (1954-1989)”, 
Asunción Historia del Paraguay, 2010, 30 pp. Disponible en: 
http://works.bepress.com/andrew_nickson/14/ 

b) Busquets, José Miguel y Andrea Delbono, “La dictadura cívico-militar en 
Uruguay (1973-1985): aproximación a su periodización y caracterización a 
la luz de algunas teorizaciones sobre el autoritarismo,” en Revista de la 
Facultad de Derecho, núm. 41, Uruguay, julio-diciembre 2016, pp. 61-102.  

 

11ª sesión. Argentina 

a) Ramírez, Hernán Ramiro, “Develando las dictaduras del Cono Sur: 
reflexiones en torno a sus abordajes”, en História Unisinos, 21, 3, 2017, pp. 
378-391.  

b) Luciani, Laura, “Actitudes y comportamientos sociales durante la última 
dictadura militar en Argentina (1976-1983). Algunas consideraciones 
respecto de cómo analizar la compleja trama entre régimen y sociedad”, 
en Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de 
Americanistas [en línea]. 2009, núm. 3, 21 pp. 

 

12ª sesión. Chile  

Lecturas para la discusión 

a) Casals Araya, Marcelo, “La ‘larga duración’ del autoritarismo chileno. 
Prácticas y discursos anticomunistas camino al golpe de Estado de 1973”, 
en Revista de Historia y Geografía, núm. 29, 2013, pp. 31-54.   

http://works.bepress.com/andrew_nickson/14/
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b) Tamayo Belda, Eduardo, “’Terrorismo intelectual’, violencia trasnacional 
y anticomunismo en la Operación Cóndor”, en Mónica Moreno Seco 
(coord.), Rafael Fernández Sirvetn y Rosa Ana Gutiérrez Lloret (eds.) Del 
siglo XIX al XXI. Tendencias y debates. XIV Congreso de la Asociación de 
Historia Contemporánea, Universidad de Alicante, 20-22 de septiembre 
de 2018, Alicante España, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019, 
pp. 1717-1727.  

 

TRANSICIONES POLÍTICAS 

13ª sesión. Área andina 

Lectura para la discusión 

a) Cruz Rodríguez, Edwin y Hugo Guerra Urrego, “El tránsito hacia el 
estado Plurinacional en Bolivia y Ecuador (1990-2008)”, en Stud. hist. H.ª 
cont., Ediciones Universidad de Salamanca, núm. 28, 2010, pp. 97-124.  

b) Kanashiro, Lilian, “Prensa y transición en el Perú post Fujimori”, en Temas 
de Comunicación, núm. 33, Venezuela, julio-diciembre 2016, pp. 143-161. 

a) Atehorúa Cruz, Adolfo León y Diana Marcela Rojas Rivera, “Venezuela 
antes de Chávez: auge y derrumbe del sistema de ‘Punto Fijo’,”, en Anuario 
colombiano de Historia Social y de la Cultura, núm. 32, 2005, pp. 255-274.  

 

14ª sesión. Cono Sur 

Lecturas para discusión 

a) Ansaldi, Waldo, “La novia es excelente, sólo un poco ciega, algo sorda, y 
al hablar tartamudea. Logros, falencias y límites de las democracias de los 
países del mercosur, 1982-2005”, en Waldo Ansaldi, (Dir.), La Democracia 
en América Latina, un barco a la deriva, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2006, pp. 529-572. 

b) Mira Delli-Zotti, Guillermo, “Democracia y democratización en América 
Latina: historia reciente, historia vivida”, en Stud. hist. H.ª cont., Ediciones 
Universidad de Salamanca, núm. 28, 2010, pp. 51-70. 

 

15ª sesión. Centroamérica 

Lecturas para discusión 

a) Martínez Barahona, Elena y Martha Liliana Gutiérrez Salazar. “El dilema 
entre la paz y la justicia. Justicia transicional en contextos post-conflicto: 
los casos de Guatemala y El Salvador”, en Stud. hist. H.ª cont., Ediciones 
Universidad de Salamanca, núm. 33, 2015, pp. 37-65. 

c) Jarquín Chamorro, Mateo, “A la sombra de la Revolución Sandinista: 
Nicaragua, 1979-2019”, en Alberto Cortés Ramos, Umanzo López 
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Baltodano y Ludwing Moncada Bellorin (editores), Anhelos de un nuevo 
horizonte. Aportes para una Nicaragua democrática, San José Costa Rica, 
FLACSO-Costa Rica, 2020, pp. 55-78. 

 

16ª sesión. ¿Y Cuba? 

Lecturas para discusión: 

a) Yvon Grenier, Jorge Domínguez, Julio César Guanche, Jennifer Lambe, 
Carmelo Mesa-Lago, Silvia Pedraza y Rafael Rojas”, “¿Cuándo terminó la 
Revolución cubana?, en Cuban Studies, núm. 47, 2019, pp. 143-166. 

b) Pérez-Stable, Marifeli, “Cuba: el legado fidelista, la sucesión y la 
ciudadanía”, en Enrique V. Iglesias, Rosa Conde y Gustavo Suárez 
Pertierra (editores), El momento político de América Latina, España, 
Fundación Carolina, Siglo XXI de España editores, 2011, pp. 279-300. 

 


