
 
 
 
 
 

PROGRAMA	DE	ASIGNATURA	

1. Nombre	de	la	Actividad	Curricular	

Historia	Social	de	América	Latina	

2. Nombre	de	la	Actividad	Curricular	en	Inglés	

Social	History	of	Latin	America	

3. Nombre	Completo	del	Docente(s)	Responsable(s)	

Prof.	de	Cátedra:	Silvania	Mejías	Godoy	

Apoyo	docente:	Vicente	Maltrain	Silva	

4. Unidad	Académica	/	organismo	de	la	unidad	académica	que	lo	desarrolla	

Facultad	de	Ciencias	Sociales	/	Departamento	de	Sociología	

5. Semestre/Año	Académico	en	que	se	dicta	

Segundo	Semestre	–	Primer	Año	

6. Ámbito		

Investigación	

7.	Horas	de	trabajo		 Horas	semanales	de	
trabajo	presencial		

Horas	semanales	de	
trabajo	no	presencial	

8.	Tipo	de	créditos	

SCT	

	

3	

	

6	

9.	Número	de	Créditos	SCT	–	Chile	

6	créditos	

10.	Requisitos	 	No	tiene	

11.	Propósito	general	del	curso	 Al	 finalizar	 este	 curso,	 los	 estudiantes	
conocerán	los	elementos	fundamentales	que	
constituyen	 la	 especificidad	 del	 desarrollo	
latinoamericano,	 en	 términos	 sociales,	
políticos,	 culturales	 y	 económicos.	
Identificarán	 los	 antecedentes	 y	 procesos	
históricos	que	se	encuentran	en	la	base	de	la	
configuración	 actual	 de	 América	 Latina	 y	
relacionarán	 la	 realidad	 social,	 política	 y	
económica	 latinoamericana	 en	 una	 visión	
integradora,	 que	 vincule	 las	 dimensiones	
estructurales	con	el	desenvolvimiento	de	los	
actores	sociales	histórico-concretos.	



 
 
 
 
 
12.	Competencias		 1a	 Delimitar,	 conceptualizar	 y	 analizar	

diversos	objetos	de	 investigación	social,	 con	
especial	énfasis	en	aquellos	relacionados	con	
los	 procesos	 de	 transformación	 del	 país	 y	
Latinoamérica	

1b	Conocer	distintas	corrientes	teóricas	de	la	
sociología	

1e	Transmitir	los	conocimientos	derivados	de	
la	 práctica	 investigativa,	 así	 como	 aquellos	
adquiridos	durante	el	proceso	formativo.	

13.	Subcompetencias	 1.2	 Analizar	 los	 procesos	 históricos	 y	 las	
características	 del	 desarrollo	 de	 las	
sociedades	 latinoamericanas,	 con	énfasis	 en	
la	 sociedad	 chilena,	 así	 como	 su	 vinculación	
con	los	procesos	de	transformación	de	otras	
sociedades.	

1.3	 Manejar	 un	 conjunto	 de	 paradigmas	 y	
enfoques	 teóricos	 generados	 en	 América	
Latina,	 que	 han	 procurado	 explicar	 el	
desarrollo	 de	 nuestras	 sociedades,	
destacando	 sus	 aportes	 críticos	 y	 de	
problematización	de	la	realidad.	

1.5	 Comunicar	 los	 saberes	 disciplinares	 de	
manera	 pertinente	 a	 las	 características	 de	
distintos	 contextos	 y	 audiencias,	 utilizando	
diversas	estrategias	y	formatos.	

14.	Resultados	de	Aprendizaje	

1. Conocer	 los	 elementos	 fundamentales	 que	 constituyen	 la	 especificidad	 del	
desarrollo	latinoamericano,	en	términos	sociales,	políticos,	económicos	y	culturales.	
Esto	 específicamente	 se	 encuentra	 en	 el	 análisis	 de:	 la	 estructura	 social	
latinoamericana;	de	la	formación	histórica	de	las	estructuras	de	poder	y	la	cultura	
política;	de	los	problemas	actuales	de	la	región.	

2. Identificar	antecedentes	y	procesos	socio-históricos	que	se	encuentran	en	la	base	
de	 la	 configuración	 actual	 de	 América	 Latina,	 desde	 un	 enfoque	 generalizado	 e	
integrado	a	nivel	estructural.		

3. Relacionar	 la	 realidad	 social,	 política	 y	 económica	 latinoamericana	 en	 una	 visión	
integradora,	que	vincule	las	dimensiones	estructurales	con	el	desenvolvimiento	de	
los	actores	sociales	histórico-concretos.	

15.	Saberes	/	Contenidos	

Unidad	introductoria:	Historia	social	y	América	como	concepto.	

a. El	enfoque	historiográfico	de	la	Historia	Social	como	punto	de	partida.	



 
 
 
 
 

b. La	invención	de	América:	un	ejercicio	reflexivo	en	torno	a	un	concepto	y	una	realidad	
histórica	concreta.	

	

Unidad	I:	Dominación	colonial	y	orden	oligárquico.	

1. La	Colonia,	la	Independencia	y	sus	mitos.		
a. Rasgos	del	sistema	de	dominación	colonial.	
b. El	conflicto	inter-oligárquico	y	el	papel	de	las	masas.	
c. La	 independencia:	 ¿una	 revolución	 de	 qué	 tipo	 (social,	 política,	 cultural,	

económica)?.	
d. El	 proceso	 de	 constitución	 del	 órden	 nacional	 independiente:	 su	 carácter	

“anárquico”.	
	

2. El	órden	oligárquico	(1850-1910	aprox.).	
a. La	estructura	social	heredada:	rasgo	de	permanencia	estrucutural.	
b. La	 hacienda	 como	 unidad	 social,	 política,	 económica	 y	 cultural	 de	 la	 sociedad	

latinoamericana.		
c. Características	del	orden	político	del	órden	oligárquico.		

	

Unidad	II:	El	siglo	XX	latinoamericano		

1. La	ruptura	de	la	hegemonía	oligárquica	(1910	–	1930	aprox.)		
a. La	crisis	de	la	hegemonía	oligárquica	y	su	origen:	factores	internos	y	externos.	
b. El	desplazamiento	de	los	grupos	oligárquicos	y	los	nuevos	grupos	sociales.	

	
2. El	Estado	de	Compromiso	y	del	desarrollo	interno	(1930	–	1970	aprox.).	

a. El	Estado	de	Compromiso:	partidos,	ideologías,	populismo,	clases	y	grupos	sociales.	
b. El	modelo	desarrollista:	auge	y	estancamiento.		
c. Manifestaciones	de	interpretaciones	de	la	crisis	del	Estado	de	Compromiso.	

	
3. La	reestructuración	autoritaria	(1970	–	1985	aprox.).	

a. El	nuevo	autoritarismo:	sistema	autoritario	y	orden	social.	
b. Transformación	económica	y	de	la	estructura	social.	

	

Unidad	III:	América	Latina	en	la	actualidad		

1. Rasgos	de	la	sociedad	latinoamericana.	
a. Procesos	 de	 transición	 a	 la	 democracia:	 problemas	 en	 su	 consolidación	 y	 nueva	

institucionalidad	(las	nuevas	democracias).	
b. El	giro	neoliberal:	transformaciones	sociales,	políticas,	económicas	y	culturales.		

16.	Metodología	



 
 
 
 
 
La	asignatura	será	desarrollada	a	través	clases	lectivas	que	estarán	a	cargo	de	la	profesora	
responsable	de	cátedra	y	del	apoyo	docente,	permitiendo	la	participación	y	discusión	sobre	
los	tópicos	y	contenidos	de	cada	sesión.	

Por	otra	parte,	se	realizarán	instancias	de	síntesis	de	contenidos	previo	a	cada	prueba	de	
cátedra	por	parte	del	apoyo	docente	de	la	asginaturas,	en	horarios	de	clase	determinados	
para	ello.	

Habrá	posibilidad	de	atención	fuera	del	horario	de	clases	para	resolver	dudas.	Se	espera	
que	usted	pueda	agendar	con	antelación,	vía	correo	U-Cursos,	un	horario	de	atención	ya	
sea	con	la	Profesora	de	Cátedra	o	con	el	Apoyo	Docente	de	la	Asignatura.		

Cabe	relevar	que	las	comunicaciones	siempre	se	encontrarán	abiertas,	ya	sea	a	través	de	
correo	o	foro	U-Cursos,	de	lunes	a	jueves	entre	las	09:00	y	las	18:00	hrs.	y	viernes	entre	
las	 09:00	 y	 16:00	 hrs.	 Si	 existe	 una	 emergencia,	 el/la/le	 delegado/a/e	 del	 curso	 podrá	
escribir	a	la	profesora	el	fin	de	semana,	ya	sea	por	correo	U-Cursos	o	WhatsApp.		

17.	Evaluación	

La	asignatura	contempla	la	realización	las	siguientes	evaluaciones:	

Prueba	 parcial	 1	 (PP1):	 Se	 contempla	 la	 realización	 de	 prueba	 escrita	 en	 clases,	 con	
duración	 de	 120	 minutos	 máximo	 para	 responder	 dos	 preguntas,	 la	 cual	 evaluará	 los	
contenidos	y	bibliografía	de	la	Unidad	I.	Su	ponderación	en	la	nota	de	presentación	será	de	
un	35%.		

Prueba	 parcial	 2	 (PP2):	 Se	 contempla	 la	 realización	 de	 prueba	 escrita	 en	 clases,	 con	
duración	 de	 120	 minutos	 máximo	 para	 responder	 dos	 preguntas,	 la	 cual	 evaluará	 los	
contenidos	y	bibliografía	de	la	Unidad	II.	Su	ponderación	en	la	nota	de	presentación	será	de	
un	35%.	

Trabajo	 grupal	 (TG):	 Se	 contempla	 la	 relazación	 de	 un	 trabajo	 grupal	 que	 utilice	 como	
unidad	de	análisis	una	“película	+	novela”	que	hablen	de	 la	realidad	 latinoamericana.	La	
idea	es	estabelcer	un	ejercicio	reflexivo	breve	que	utilice	los	conocimientos	y	herramientas	
desarrolladas	en	el	curso	durante	el	transcurso	del	semestre.	Su	poderación	en	la	nota	de	
presentación	será	de	un	30%.	Los	términos	de	referencia	del	trabajo	se	entregarán	tras	la	
realización	de	la	PP1,	donde	se	encontrarán	todos	los	detalles	para	su	desarrollo.		

Actividad	alternativa:	el	22	y	23	de	agosto	del	presente	año,	se	llevará	a	cabo	un	Seminario	
organizado	por	el	Departamento	de	Sociología	a	50	años	del	Golpe	de	Estado	en	Chile,	lo	
que	implicará	el	cambio	de	actividades	académicas.	Se	espera	que	estudiantes	de	la	Carrera	
asistan	libremente.	En	el	marco	del	curso,	si	alguna	persona	asiste,	cuenta	con	la	opción	de	
redactar	 una	 reflexión	 de	 no	 más	 de	 dos	 páginas,	 que	 vincule	 los	 temas	 y	 reflexiones	
tratadas	en	dicho	Seminario	con	perspectiva	latinoamericana.	Dicho	trabajo,	no	puede	ser	
entregado	más	 allá	 del	 29	 de	 agosto,	 impreso	 en	 horario	 de	 clases.	Dependiendo	de	 la	
calidad	 de	 la	 reflexión,	 usted	 podrá	 obtener	 entre	 0	 y	 5	 décimas,	 que	 podrán	 ser	
acumulables	para	ser	integradas	en	la	nota	del	trabajo	grupal	del	curso	(a	nivel	individual).	

La	 calendarización	 de	 todas	 las	 actividades	 evaluativas	 anteriormente	 descritas	 está	
definida	(ver	punto	23	de	este	programa:	programación	por	sesiones),	con	posibilidad	de	



 
 
 
 
 
ser	evaluada	con	estudiantes	en	función	del	desarrollo	del	semestre	(asumiendo	que	todo	
cambio	implica	responsabilidades	y	dificultades	para	las	partes	involucradas).			

Por	 último,	 se	 advierte	 que	 todo	 acto	 que	 falte	 a	 la	 ética	 e	 integridad	 académica,	 será	
sancionado	 a	 partir	 de	 las	 medidas	 establecidas	 en	 los	 reglamentos	 existentes	 en	 la	
Universidad	de	Chile,	y	que	velan	por	asegurar	la	calidad	en	la	formación	académica	y	la	
óptima	convivencia	de	la	comunidad.		

18.	Requisitos	de	aprobación	

La	asistencia	mínima	requerida	de	acuerdo	al	Reglamento	de	Estudios	de	Pregrado	es	de	un	
50%.	Este	mínimo	será	asumido	como	el	porcentaje	de	asistencia	a	cumplir	en	este	curso.	

La	nota	de	presentación	del	curso	(NP)	se	calcula	de	la	siguiente	forma:	

NP	=	[0,35%	*	PP1]	+	[0,35%	*	PP2]	+	[0,30%	*	TG]	

Se	pueden	dar	las	siguientes	situaciones:	

- Si	la	NP	es	igual	o	mayor	a	5,0:	estudiante	no	debe	rendir	examen	obligatoriamente.	
Si	puede	hacer	uso	de	su	derecho	a	rendir	examen.		

- Si	 la	 NP	 es	 menor	 a	 5,0	 e	 igual	 o	 mayor	 a	 3,5:	 estudiante	 debe	 rendir	
obligatoriamente	examen	de	primera	 instancia.	 Si	 se	 ausenta	 injustificadamente,	
pasará	a	examen	de	segunda	instancia,	sin	otra	posibilidad	de	ser	evaluado.		

- Si	la	NP	es	menor	a	3,5:	estudiante	no	tiene	derecho	a	eaxmen	de	primera	instancia	
y	debe	presentarse	obligatoriamente	a	rendir	examen	de	segunda	instancia.		

En	ese	sentido,	la	Nota	Final	del	curso	(NF)	se	calcula	de	la	siguiente	forma:	

- Si	estudiante	obtiene	promedio	mayor	a	5,0	y	no	hace	uso	de	su	derecho	a	rendir	
examen,	su	NP	=	NF.		

- Si	estudiante	hace	uso	de	su	derecho	a	rendir	examen	o	se	ve	obligado	a	rendir	esta	
evaluación,	su	NF=	[0,60*NP]	+	[0,40*Examen].	

La	nota	de	aprobación	del	curso	–equivalente	a	la	NF–	es	un	4,0.		

Importante:	en	caso	que	un/a/e	estudiante	no	asista	a	rendir	tanto	la	PP1	como	la	PP2	ya	
sea	por	enfermedad	o	problemas	de	otra	naturaleza,	puede	rendir	prueba	recuperativa	si	
ha	 justificado	 debidamente	 su	 inasistencia	 ante	 las	 instancias	 institucionales	
correspondientes	 (Secretaría	 de	 Estudios)	 dentro	 de	 5	 días	 hábiles	 de	 acontecida	 la	
evaluación.	De	lo	contrario,	será	calificada	la	evaluación	con	un	1,0.		

El	Trabajo	Grupal	al	ser	un	trabajo	de	largo	proceso,	no	puede	ser	“recuperado”.	Si	no	se	
enrega	 el	 trabajo	 en	 la	 fecha	 establecida,	 porque	 no	 se	 participó	 en	 su	 desarrollo	 y	
elaboración	grupal,	este	será	calificado	con	un	1,0.		

Las	 situaciones	 no	 cubiertas	 por	 este	 programa	 se	 resolverán	 por	 las	 disposiciones	
existentes	en	el	Reglamento	General	de	Estudios	de	Pregrado	de	 la	Facultad	de	Ciencias	
Sociales	(Decreto	Exento	Nº0045106	del	24	de	noviembre	de	2017).		

19.	Palabras	Clave	

América	 Latina;	 Historia	 Social;	 Especificidad	 latinoamericana;	 Estructuras	 de	 poder	 y	
dominación;	Orden	político,	social,	económico	y	cultural	en	latinoamérica.			
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www.flacso.org	

www.cepal.org	

http://nuso.org	

23.	Programación	por	sesiones	
Sesión	 Fecha	 Actividad	

1	 8/8/2023	 Clase	de	cátedra	
2	 8/8/2023	 Clase	de	cátedra	

	 15/8/2023	 Feriado	
	 15/8/2023	 Feriado	
	 22/8/2023	 Cambio	de	actividades	académicas:	Seminario	50	años	UP	
	 22/8/2023	 Cambio	de	actividades	académicas:	Seminario	50	años	UP	

3	 29/8/2023	 Clase	de	cátedra	
4	 29/8/2023	 Clase	de	cátedra	
5	 5/9/2023	 Clase	de	cátedra	
6	 5/9/2023	 Clase	de	cátedra	

	 12/9/2023	 Receso	fiestas	patrias	
	 12/9/2023	 Receso	fiestas	patrias	
	 19/9/2023	 Feriado	
	 19/9/2023	 Feriado	

7	 26/9/2023	 Clase	de	cátedra	
8	 26/9/2023	 Clase	de	cátedra	
9	 3/10/2023	 Clase	de	cátedra	
10	 3/10/2023	 Clase	de	cátedra	
11	 10/10/2023	 Síntesis	Apoyo	Docente	(1h)	
12	 10/10/2023	 Prueba	de	cátedra	(2h)	
13	 17/10/2023	 Clase	de	cátedra	
14	 17/10/2023	 Clase	de	cátedra	
15	 24/10/2023	 Clase	de	cátedra	
16	 24/10/2023	 Clase	de	cátedra	

	 31/10/2023	 Semana	de	trabajo	autónomo	
	 31/10/2023	 Semana	de	trabajo	autónomo	



 
 
 
 
 

17	 7/11/2023	 Clase	de	cátedra	
18	 7/11/2023	 Clase	de	cátedra	
19	 14/11/2023	 Síntesis	Apoyo	Docente	(1h)	
20	 14/11/2023	 Prueba	de	cátedra	(2h)	
21	 21/11/2023	 Clase	de	cátedra	
22	 21/11/2023	 Clase	de	cátedra	
23	 28/11/2023	 Clase	de	cátedra		
24	 28/11/2023	 Clase	de	cátedra	
	 28/11/2023	 Entrega	Trabajo	Final	(23:59	horas	vía	U-Cursos)	

	 12/12/2023	 Examen	de	primera	oportunidad	
	 12/12/2023	 Examen	de	primera	oportunidad	
	 19/12/2023	 Examen	de	segunda	oportunidad	
	 19/12/2023	 Examen	de	segunda	oportunidad	

	

 


