
  
 
 

 

 

Datos generales 

o Fecha del examen extraordinario: del 07 de diciembre de 2024 al 25 de enero de 2025.  

o UNICAMENTE SE RECIBIRÁN TRABAJOS EN ESTE PERIODO. 

o Nombre del profesor(a): Nallely Zetina Nava 

o Correo electrónico del profesor (a): ammonite21@hotmail.com 

o Clave de la materia: 2526-1401 

o Clave del grupo: EK31 

o Nombre de la materia: América Latina y El Caribe 

o Licenciatura: Relaciones Internacionales 

o Semestre al que pertenece: 5to 

o Carácter de la materia (obligatoria u optativa): Obligatorio  

o Número de créditos: 8 

Características del examen 

• Temario 
 

 

• Unidad 1. Unidad 1. Ideas sobre América Latina y el Caribe 
1.1. Surgimiento y significado del concepto América Latina y Caribe. 
1.1.1. Origen de la idea latinoamericana. 
1.1.2. Iberoamérica e Hispanoamérica. 
1.1.3. El concepto de Caribe. 
1.2. Las ideas fundamentales en torno a la identidad latinoamericana. 
1.2.1. Historia. 
1.2.2. Cultura. 
1.2.3. Religión. 
1.2.4. Lengua. 
1.2.5. Especificidades por países. 
1.3. Principales pensadores latinoamericanos. 
1.3.1. Simón Bolívar. 
1.3.2. José Martí. 
1.3.3. Leopoldo Zea. 
1.3.4. Otras corrientes de pensamiento. 

 
 

• Unidad 2. De la formación de los Estados Nación a las economías de la exportación 
2.1. La herencia colonial y la formación de los Estados-Nación. 
2.1.1. Los procesos de independencia. 
2.1.2. Ruptura del orden colonial y formación de los Estados-Nación. 
2.1.3. El Caribe no hispano. 



  
 
 

 

2.2. Regímenes oligárquicos y economías de exportación. 
2.2.1. Caudillismo. 
2.2.2. Democracias oligárquicas y dictaduras. 
2.2.3. Consolidación del orden neo-colonial: economías de exportación e inversiones extranjeras. 
2.3. Los conflictos territoriales y el rol de las potencias: 
2.3.1. Guerra del Brasil. 
2.3.2. Guerra entre la Gran Colombia y Perú. 
2.3.3. Guerra de la Triple Alianza. 
2.3.4. Guerra Hispano-Sudamericana. 
2.3.5. Primera Guerra del Pacífico. 
2.4. Estados Unidos como potencia hegemónica. 
2.4.1. Independencia de Cuba. 
2.4.2. Puerto Rico. 
2.4.3. Canal de Panamá. 
2.4.4. Corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe. 

 
 

• Unidad 3. Industrialización, democracia y populismos 
3.1. Industrialización, desarrollismo y dependencia. 
3.1.1. Modernización, Desarrollismo y el modelo sustitutivo de importaciones (ISI). 
3.1.2. La crisis del modelo industrial y la Teoría de la Dependencia . 
3.1.3. Proyectos de integración regional. 
3.2. Regímenes políticos. 
3.2.1. Experiencias democráticas. 
3.2.2. Populismos. 
3.2.3. Debates sobre el neo-populismo. 
3.3. Relaciones Interamericanas. 
3.3.1. Conflictos (Guerra del Chaco, Segunda Guerra del Pacífico). 
3.3.2. Creación de organismos regionales. 
3.3.3. Relaciones con Estados Unidos. 
3.3.4. Relaciones Internacionales de América Latina. 

 
 

• Unidad 4. Las dictaduras y el desafío de la izquierda 
4.1. Dictaduras militares. 
4.1.1. Los militares en la política latinoamericana. 
4.1.2. La Guerra Fría en América Latina. 
4.1.3. Centroamérica y el Caribe: Dictaduras Patrimonialistas. 
4.1.4. Sudamérica: Dictaduras de Seguridad Nacional. 
4.1.5. Militarismo nacionalista y populista. 
4.2. La izquierda. 
4.2.1. La Revolución Cubana. 
4.2.2. Teología de la Liberación. 
4.2.3. Guerrillas urbanas y rurales. 
4.2.4. Conflicto Centroamericano. 



  
 
 

 

4.2.5. Conflicto Colombiano. 
 
 

• Unidad 5. Transiciones a la democracia y apertura económica 
5.1. Democratización. 
5.1.1. Transiciones desde las dictaduras 
militares. 
5.1.2. Transiciones desde partidos dominantes. 
5.1.3. Democracia electoral, democracia delegativa y democracia ciudadana. 
5.1.4. Desafíos para la consolidación democrática. 
5.2. Apertura económica. 
5.2.1. La crisis de la deuda y la reforma económica. 
5.2.2. El Consenso de Washington. 
5.2.3. Globalización e Interdependencia. 
5.2.4. Crisis del modelo neoliberal. 
5.2.5. Las economías del Caribe. 

 
 

• Unidad 6. Relaciones Interamericanas contemporáneas 
6.1. Las relaciones con Estados Unidos. 
6.1.1. Narcotráfico. 
6.1.2. Migración. 
6.1.3. Derechos Humanos. 
6.2. Organismos y Foros Regionales. 
6.2.1. Organización de Estados Americanos. 
6.2.2. Cumbres de las Américas. 
6.2.3. Cumbres Iberoamericanas. 
6.2.4. Del Grupo de Río a la CELAC. 
6.3. Procesos de Integración Regional. 
6.3.1. ALALC. 
6.3.2. ALADI. 
6.3.3. SICA. 
6.3.4. Mercosur. 
6.3.5. Comunidad Andina. 
6.3.6. ALBA. 
6.3.7. UNASUR. 
6.3.8. CARICOM. 

 
 

• Contenidos a evaluar  
 
 
1) Conocer el origen y la evolución del concepto de América Latina y el Caribe. 
2) Comprender los factores políticos y económicos que incidieron en la formación de los Estados 

Nación. 



  
 
 

 

3)  Identificar las características del desarrollo económico de la región. 
4) Conocer las particularidades de las dictaduras militares y transiciones a la democracia en la 

región. 
5) Analizar las formas de organización regional en las relaciones interamericanas. 
6) Incluir conclusiones sobre los temas de parte del alumno 
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• Recurso de evaluación 
o Instrucciones para el alumno (qué debe realizar, cómo) 
o Características de presentación del trabajo (extensión, tipo de letra, espaciado, 

formato) 
 
 

a) Análisis, orden y congruencia en las ideas expuestas. 
b) Cumplir con los temas solicitados en cada actividad. 
c) El tipo de letra es Calibri 11. 



  
 
 

 

d) Las actividades pueden entregarse en los siguientes formatos: word, power point, 
xmind, pdf. 

e) Incluir citación de fuentes (cita textual) a lo largo de las explicaciones expuestas. Es 
posible utilizar citación Chicago, Harvard o Apa.  
f)   Las actividades deben incluir una conclusión y opinión por el alumno a fin de conocer 
su punto de vista sobre los conceptos estudiados.  
g) Mencionar la bibliografía utilizada. 
 

• Temario 
 

• Unidad 1. Ideas sobre América Latina y el Caribe 
1.1. Surgimiento y significado del concepto América Latina y Caribe. 
1.1.1. Origen de la idea latinoamericana. 
1.1.2. Iberoamérica e Hispanoamérica. 
1.1.3. El concepto de Caribe. 
1.2. Las ideas fundamentales en torno a la identidad latinoamericana. 
1.2.1. Historia. 
1.2.2. Cultura. 
1.2.3. Religión. 
1.2.4. Lengua. 
1.2.5. Especificidades por países. 
1.3. Principales pensadores latinoamericanos. 
1.3.1. Simón Bolívar. 
1.3.2. José Martí. 
1.3.3. Leopoldo Zea. 
1.3.4. Otras corrientes de pensamiento. 

 

• Unidad 2. De la formación de los Estados Nación a las economías de la exportación 
2.1. La herencia colonial y la formación de los Estados-Nación. 
2.1.1. Los procesos de independencia. 
2.1.2. Ruptura del orden colonial y formación de los Estados-Nación. 
2.1.3. El Caribe no hispano. 
2.2. Regímenes oligárquicos y economías de exportación. 
2.2.1. Caudillismo. 
2.2.2. Democracias oligárquicas y dictaduras. 
2.2.3. Consolidación del orden neo-colonial: economías de exportación e inversiones extranjeras. 
2.3. Los conflictos territoriales y el rol de las potencias: 
2.3.1. Guerra del Brasil. 
2.3.2. Guerra entre la Gran Colombia y Perú. 
2.3.3. Guerra de la Triple Alianza. 
2.3.4. Guerra Hispano-Sudamericana. 
2.3.5. Primera Guerra del Pacífico. 
2.4. Estados Unidos como potencia hegemónica. 
2.4.1. Independencia de Cuba. 
2.4.2. Puerto Rico. 



  
 
 

 

2.4.3. Canal de Panamá. 
2.4.4. Corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe. 

 

• Unidad 3. Industrialización, democracia y populismos 
3.1. Industrialización, desarrollismo y dependencia. 
3.1.1. Modernización, Desarrollismo y el modelo sustitutivo de importaciones (ISI). 
3.1.2. La crisis del modelo industrial y la Teoría de la Dependencia . 
3.1.3. Proyectos de integración regional. 
3.2. Regímenes políticos. 
3.2.1. Experiencias democráticas. 
3.2.2. Populismos. 
3.2.3. Debates sobre el neo-populismo. 
3.3. Relaciones Interamericanas. 
3.3.1. Conflictos (Guerra del Chaco, Segunda Guerra del Pacífico). 
3.3.2. Creación de organismos regionales. 
3.3.3. Relaciones con Estados Unidos. 
3.3.4. Relaciones Internacionales de América Latina. 

 

• Unidad 4. Las dictaduras y el desafío de la izquierda 
4.1. Dictaduras militares. 
4.1.1. Los militares en la política latinoamericana. 
4.1.2. La Guerra Fría en América Latina. 
4.1.3. Centroamérica y el Caribe: Dictaduras Patrimonialistas. 
4.1.4. Sudamérica: Dictaduras de Seguridad Nacional. 
4.1.5. Militarismo nacionalista y populista. 
4.2. La izquierda. 
4.2.1. La Revolución Cubana. 
4.2.2. Teología de la Liberación. 
4.2.3. Guerrillas urbanas y rurales. 
4.2.4. Conflicto Centroamericano. 
4.2.5. Conflicto Colombiano. 

 

• Unidad 5. Transiciones a la democracia y apertura económica 
5.1. Democratización. 
5.1.1. Transiciones desde las dictaduras 
militares. 
5.1.2. Transiciones desde partidos dominantes. 
5.1.3. Democracia electoral, democracia delegativa y democracia ciudadana. 
5.1.4. Desafíos para la consolidación democrática. 
5.2. Apertura económica. 
5.2.1. La crisis de la deuda y la reforma económica. 
5.2.2. El Consenso de Washington. 
5.2.3. Globalización e Interdependencia. 
5.2.4. Crisis del modelo neoliberal. 
5.2.5. Las economías del Caribe. 



  
 
 

 

 

• Unidad 6. Relaciones Interamericanas contemporáneas 
6.1. Las relaciones con Estados Unidos. 
6.1.1. Narcotráfico. 
6.1.2. Migración. 
6.1.3. Derechos Humanos. 
6.2. Organismos y Foros Regionales. 
6.2.1. Organización de Estados Americanos. 
6.2.2. Cumbres de las Américas. 
6.2.3. Cumbres Iberoamericanas. 
6.2.4. Del Grupo de Río a la CELAC. 
6.3. Procesos de Integración Regional. 
6.3.1. ALALC. 
6.3.2. ALADI. 
6.3.3. SICA. 
6.3.4. Mercosur. 
6.3.5. Comunidad Andina. 
6.3.6. ALBA. 
6.3.7. UNASUR. 
6.3.8. CARICOM. 

 

• Contenidos a evaluar  
 
7) Conocer el origen y la evolución del concepto de América Latina y el Caribe. 
8) Comprender los factores políticos y económicos que incidieron en la formación de los Estados 

Nación. 
9)  Identificar las características  del desarrollo económico de la región. 
10) Conocer las particularidades de las dictaduras militares y transiciones a la democracia en la 

región. 
11) Analizar  lar formas de organización regional en las relaciones interamericanas. 
12) Incluir conclusiones sobre los temas de parte del alumno 
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• Recurso de evaluación 
o Instrucciones para el alumno (qué debe realizar, cómo) 
o Características de presentación del trabajo (extensión, tipo de letra, espaciado, 

formato) 
 

a) Análisis, orden y congruencia en las ideas expuestas.   
b) Cumplir con los temas solicitados en cada actividad.  
c) Análisis, orden y congruencia en las ideas expuestas.   
d) El tipo de letra es Calibri 11. 
e) Las actividades pueden entregarse en los siguientes formatos: word, power point, 

xmind, pdf. 
f) Incluir citación de fuentes (cita textual) a lo largo de las explicaciones expuestas. 

Equilibrar su aplicación, tampoco abusar de ellas. Es posible utilizar citación Chicago, 
Harvard o Apa.  

g) Las actividades deben incluir una conclusión y opinión por el alumno a fin de conocer 
su punto de vista sobre los conceptos estudiados.  

g) Mencionar la bibliografía utilizada. 
 
 
Actividades: 
 

1) Elabora un mapa mental que incluya  
         a) Los aspectos que incidieron en los procesos de independencia 



  
 
 

 

         b) Las características políticas de los nuevos gobiernos del siglo XIX.  
         c) Un conflicto territorial (no referente a México) con influencia de las potencias 
          Incluye tu opinión y conclusión. 
 
2) Realiza un cuadro sobre las características económicas del modelo sustitutivo de importaciones 
(ISI) y su crisis. 
Incluye tu opinión y conclusión. 
 
3) Elabora un cuadro que incluya  
Las distintas dictaduras militares en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica y la influencia de la 
guerra fría en la región. 
Incluye tu opinión y conclusión. 
 
4) Haz una lista de los procesos de integración del siglo o XX y XXI con sus respectivos miembros. 
Cita sus principales características y menciona las temáticas que estudia. 
Explica la manera en que la globalización modelo neoliberal afectó a América Latina al Caribe. 
Incluye tu opinión y conclusión. 

 
 

Examen 

Elaborado a criterio del Profesor. 

 

Criterios de acreditación 

• Dar a conocer los criterios de acreditación del examen al alumno. 
Se necesita entregar todas las actividades las cuales tienen el siguiente puntaje: 
 
Actividad 1 (25%) 
Actividad 2 (25%) 
Actividad 3 (25%) 
Actividad 4 (25%) 

 

 

Nota: Los elementos establecidos en el formato son los mínimos necesarios para la elaboración de los 
lineamientos de los exámenes extraordinarios para el sistema abierto. Si usted considera adecuado 
agregar algún elemento que no se mencione en el presente formato, será integrado. 

 

• Recomendaciones para la redacción de las preguntas. Se debe procurar que cada enunciado: 
- Sea claro y preciso 
- Describa una pregunta directa 



  
 
 

 

- No proporcione pistas o ayudas para la respuesta 
- Contenga toda la información necesaria para responder 

- Se exprese en forma positiva y no negativa 


