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1. Descripción del curso 

 

América Latina, a partir de la década de 1980, vive una serie de transformaciones 

sistemáticas de sus procesos económicos, políticos e ideológicos-culturales de muy 

diverso tipo.  Podemos ver algunos países que empiezan a redefinir sus estructuras 

internas posterior a los conflictos armados, otros vienen ingresando de nuevo a la 

lógica de la democracia liberal en el período post dictaduras, y países que han tenido 

un desarrollo político menos convulso pero que su lógica de Estado sigue la línea 

del neoliberalismo al igual que el resto de países de la región. 

Existen algunos elementos comunes a los cambios que se vienen gestando desde la 

década de 1980, marcados por la reestructuración del capitalismo a partir de un 

proyecto neoliberal y generando transformaciones en el Estado. Lo anterior no es 

casualidad, pues ha sido producto de la injerencia de una serie de sujetos externos 

tales como los Organismos Financieros Internacionales, países desarrollados, 

grandes corporaciones que dictan medidas para la región, esto realizado con el 

mailto:lucia.breneschaves@ucr.ac.cr


 

2 

apoyo irrestricto de algunas de las fracciones de las burguesías dominantes, o del 

bloque de poder burgués a lo interno de los países que entran en lucha con las clases 

explotadas y sectores populares, exacerbando la base contradictoria del capitalismo, 

es decir, la relación capital-trabajo. 

El avance y la direccionalidad de estas reformas se expresa de forma dialéctica en 

los ámbitos económico, social, político e ideológico-cultural, pero comprendiendo 

que pertenecen a una misma totalidad, el capitalismo, que desde sus relaciones 

tensionales y contradictorias generan procesos que agudizan las desigualdades en 

sus diferentes expresiones, tales como la pobreza, la violencia estructural y en 

general, el fenómeno de la dependencia en la región. 

En algunos países el giro al neoliberalismo se ha entendido como una fatalidad 

inevitable, en otras regiones se ha intentado repensar y en alguna medida revertir el 

proceso; pero al entrar en crisis lo que se ha denominado el “ciclo progresista”, estas 

propuestas deben ser analizadas y generar nuevas alternativas que vayan más allá 

del reformismo y centrarse en la búsqueda de un proyecto anti-capitalista. 

La intención del curso Seminario de Modernización y Transformación del Estado, es 

justamente analizar los cambios del capitalismo y su relación dialéctica con el papel 

del Estado en la región, partiendo desde una visión de totalidad, que nos ayude a 

comprender los procesos en sus diferentes relaciones jerárquicas.  

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Analizar los procesos del capitalismo que están incidiendo en la transformación y 

redefinición del Estado contemporáneo en América Latina y sus eventuales 

impactos en las diferentes clases sociales y sectores populares de la sociedad. 

2.2 Objetivos específicos 

3.1. Comprender algunos fundamentos teóricos e ideológicos presentes en la 

concepción de la modernización y transformación del Estado en América Latina. 

3.2. Identificar los elementos inmersos en la generación de políticas sociales en 

Latinoamérica, a partir del proyecto de clase burgués de la modernización del 

Estado. 

3.3. Visualizar las distintas alternativas de transformación social de parte de las 

clases sociales y sectores políticos y sociales. 

3. Unidades temáticas1 

 

Unidad 1. Las transformaciones del Estado en América Latina: 1980-1999. 

 
1 Cada Unidad temática integrará el análisis de diferentes países según el tema a desarrollar, por lo tanto, cada 

semana podrán ser discutidos varios países para clarificar cada uno de los temas y comprender los procesos 

políticos y las transformaciones del estado en la región de manera más integrada. 
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- Configuración de los estados latinoamericanos frente al neoliberalismo: 

pacificación, democratización, Ajuste Estructural, Consenso de Washington, 

ALCA y TLC. 

- Nuevos conflictos internos, viejas estructuras criollas, sujetos colectivos y 

fuerzas políticas emergentes. 

- Transformaciones en la relación entre Estados Unidos y América Latina: 

nuevos discursos injerencistas posterior a la guerra fría. 

 

Unidad 2.  Las transformaciones del Estado en América Latina: 2000-2010. 

- Nuevos y viejos partidos políticos, gobiernos de izquierda y progresistas, 

articulaciones y distanciamientos. 

- Nuevas formas de golpes de Estado en América Latina: golpes blandos, 

injerencia estadounidense, reforzamiento de la derecha y el proyecto 

neoliberal. 

- Expresiones de lucha en la región: ambientales, políticos, feministas, de clase. 

 

Unidad 3. Las transformaciones del Estado en América Latina: 2011-2024 

- Avances y retrocesos políticos y económicos: el rejuego electoral en América 

Latina: fraudes, golpes, reinstalación de gobiernos progresistas, crisis 

económicas. 

- Retorno de la ultraderecha en la región, recrudecimiento de las políticas 

estadounidenses en contra de gobiernos considerados de izquierda, alianzas 

y pugnas interburguesas y entre clases sociales. 

- Aumento de la desigualdad, pandemia, endeudamiento y contrarreforma del 

Estado. 

            

4. Estrategia didáctica 

 

Al ser continuación del curso de Procesos Políticos de América Latina, mantiene la 

misma estrategia pedagógica; es decir, se espera que el debate académico sea parte 

medular de su desarrollo, por lo tanto, se promoverá, en la medida de lo posible, el 

posicionamiento crítico de las y los estudiantes en la comprensión, reflexión y 

análisis de los procesos socio- políticos de la región. Se combinará la exposición de 

la docente con las intervenciones del estudiantado sobre los diferentes procesos a 

estudiar. Se utilizará, a manera de apoyo, videos, documentales, música, cuentos, 

entre otros, que ilustrarán de manera concreta la realidad de la región. 

La finalidad del curso no es memorística sino de comprensión de los procesos socio- 
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políticos, por lo cual, se requiere de un mayor nivel de abstracción y comprensión 

por parte de las estudiantes, considerando además que es un curso del nivel de 

licenciatura. 

El curso tiene tres horas teóricas y tres horas prácticas, por lo tanto, durante las horas 

prácticas, las y los estudiantes deberán revisar el material audiovisual o cualquier 

otro que envíe la docente, el cual será el punto de partida para las horas teóricas. 

Dicho material tiene la misma obligatoriedad de las lecturas asignadas para cada 

semana. 

Las evaluaciones, ejercicios y otros, se realizarán teniendo como base lo discutido en 

clase, y las lecturas obligatorias asignadas para cada lección, así como cualquier otro 

material complementario que la docente proporcione de manera oportuna. Cada 

evaluación cuenta con una guía, la cual será entregada en las primeras semanas del 

semestre. 

Con el fin de disponer de respaldo institucional en relación con los cursos virtuales 

(bajo virtual para este caso), pueden revisar la Resolución VD-12784-2023 de la 

Vicerrectoría de Docencia, adjunto en el espacio correspondiente en Mediación 

Virtual. 

 

5. Evaluación 

 

Actividad o producto Porcentaje Modalidad 

Análisis de película  15 % Individual/parejas 

Análisis de documental 15 % Individual/parejas 

Portafolio de noticias (III unidad) 30 % Individual 

Ejercicios en clase 20 % Individual/parejas 

Trabajo final 20 % Grupal 

Total: 100%  

 

 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

• Para los trabajos escritos: capacidad de comprensión y síntesis, claridad y 

coherencia en el desarrollo de las ideas y en el manejo conceptual. Dominio 

claro de la relación teoría-práctica en los procesos analizados, realizar un 

abordaje crítico de los hechos analizados; lograr comprender su contexto y 



 

5 

relaciones que le dan origen.  Capacidad de realizar análisis integrados entre 

los países y los procesos vistos en clase. 

• Requisitos formales de presentación y estructura, ortografía, redacción, 

puntualidad en la entrega de los trabajos, utilización adecuada de fuentes 

documentales. Los trabajos deben estar en letra 12, espacio y medio e ir de 

acuerdo a la cantidad de páginas que se les solicite en cada uno de ellos, una 

vez que se les entregue las guías. El estilo de citación es Chicago. 

• Deben utilizar toda la bibliografía del curso para cada trabajo individual, 

debidamente citada de acuerdo con los temas en estudio. 

• La bibliografía del curso asignada en el cronograma debe ser utilizada de 

forma correcta y en todos los trabajos solicitados.  

• Los trabajos deben estar fundamentados teóricamente y mostrar 

comprensión analítica según lo visto en cada una de las lecciones. 

• Es importante aclarar que las fuentes documentales deben mostrar la revisión 

en bibliotecas virtuales o los apoyos que da el SIBDI. 

• Los trabajos se entregarán en físico en el horario de la clase, salvo excepciones 

debidamente justificadas según lo establece el Reglamento Académico 

Estudiantil. 

• Cualquier tipo de trabajo en el que se identifique plagio (total o parcial), 

realizado con dolo o por el uso inadecuado de estándares para citar y 

referenciar, será calificado con cero y al o a la estudiante se le seguirán los 

procesos disciplinarios establecidos en el Reglamento de Orden y Disciplina 

de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 

 

Responsabilidades de las y los estudiantes: 

• Puntualidad y Asistencia 

• Mantener clima de respeto y cordialidad. 

• Cumplir con la totalidad de lecturas y asignaciones en las fechas 

programadas. No se recibirán productos académicos fuera de las fechas y 

horas establecidas. Solo se harán las excepciones en situaciones debidamente 
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justificadas y estipuladas en el Artículo 24, Reglamento de Régimen 

Académico Estudiantil. Gaceta Universitaria, 03, 2001. 
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Cronograma2 

Fecha Tema Lectura 

13 de 

agosto 
Lectura del programa.  

20 de 

agosto 

Transformaciones en América 

Latina: 1980-1999. 

Ricardo Martín de la Guardia: 

1989, el año que cambió el 

mundo.  pp.133-143 

Octavio Moreno y Carlos 

Figueroa:  El estado burocrático 

autoritario y las transiciones a 

la democracia. 

27 de 

agosto 

Transformaciones en América 

Latina: 1980-1999. 
 

3 de 

setiembre  

Ajuste estructural, crisis 

económicas y consenso de 

Washington. 

 

10 de 

setiembre 

ALCA, TLC: luchas, 

resistencia, implicaciones a 

corto y mediano plazo.  Origen 

del movimiento zapatista. 

 

17 de 

setiembre 

Conflictos internos, fuerzas 

políticas y sociales emergentes: 

Película “La guerra del agua”. 

 

24 de 

setiembre 

Avances y retrocesos 

económicos: el corralito 

argentino, crisis 

centroamericana. 

 

1 de 

octubre 

Viejos y nuevos partidos 

políticos:  surgimiento de 

partidos progresistas: 

 

 
2 El cronograma es una propuesta sujeta a los imprevistos que puedan darse durante el ciclo lectivo. 
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Venezuela, Brasil, Ecuador, 

Bolivia. 

8 de 

octubre 

Golpes de Estado blandos: 

Honduras, Paraguay, Brasil 
 

15 de 

octubre 

Nuevas expresiones de luchas 

sociales: ecologistas, 

feministas, étnico raciales, 

entre otras: Honduras.  

Documental: “Guardiana de 

los ríos.” 

 

22 de 

octubre 

Nuevas expresiones de luchas 

sociales: ecologistas, 

feministas, étnico raciales, 

entre otras: derechos sexuales 

y reproductivos: México y 

Argentina. 

 

29 de 

octubre 

Nuevas expresiones de luchas 

sociales: ecologistas, 

feministas, étnico raciales, 

entre otras: luchas contra la 

minería, contra hidroeléctricas, 

defensa del agua (Panamá, 

Costa Rica, Guatemala, 

Honduras) 

 

5 de 

noviembre  

Reconfiguraciones de los 

bloques en el poder. 
 

12 de 

noviembre 

Retorno de la derecha y 

ultraderecha al poder del 

Estado. 

 

19 de 

noviembre 

Pandemia, desigualdad y 

políticas de restricción del 

gasto. 
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26 de 

noviembre 

Expresiones de lucha ante el 

costo de la vida: Chile, 

Colombia Argentina. 

 

Entrega portafolio de noticias. 

 

3 de 

diciembre 
Trabajo final 
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