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Fundamentación 

América Latina, denominación genérica para un conjunto de experiencias con un origen y 

un pasado en común. Asimismo, denominación genérica para un conjunto de naciones que, 

a partir de sus independencias del dominio europeo (en particular de España), siguieron 

trayectorias y configuraciones diferentes. En ese sentido, durante las primeras décadas del 

siglo XIX, se produjeron las revoluciones burguesas de independencia en la mayor parte de 

los actuales países del continente. En las décadas posteriores, presenciamos distintos 

procesos en la construcción de nuevas naciones: disputas más o menos violentas entre 

fracciones de las nacientes burguesías regionales por imponer su hegemonía, la 

constitución de un mercado de trabajo moderno, la estructuración de estados a partir de la 

generación de un fisco alimentado por los derechos aduaneros y en cierta medida por 

empréstitos exteriores, la inserción de estos países en la dinámica del mercado mundial a 

partir de la exportación primaria, mediante productos agrarios, ganaderos y/o mineros. 

Esta etapa dio lugar a distintas configuraciones productivas, según el/los tipo/s de 

mercancía/s que acapararon el grueso de la exportación de cada nación y la trayectoria 

previa de organización del trabajo y forma de propiedad en los distintos espacios donde se 

desarrollaron dichas estructuras. Bajo este impulso, buena parte de la región recibió 

crecientes oleadas de inmigrantes, lo que otorgó una nueva fisonomía al proletariado de 

estos países e impulsó la construcción de mercados internos con cierta magnitud, 



habilitando no solo la importación de bienes manufacturados sino también la instalación de 

un entramado industrial (con mayor o menor alcance según el país) para abastecer una 

porción de la demanda local.  

La crisis de 1930 y el proceso que llevó a las guerras mundiales desestructuraron la 

dinámica y la organización del comercio, las finanzas y de la producción a nivel 

internacional. Con la decadencia económica de Gran Bretaña y el ascenso de los Estados 

Unidos como potencia dominante, se redefinieron las relaciones económicas que 

estructuraban a buena parte de la región. En este período se observa una mayor 

intervención del Estado en varios resortes económicos, incluso en actividades industriales, 

dando pie a lo que algunos denominaron como “el Estado empresario”. En este contexto, se 

expandió el entramado industrial, (entendido como “actividades no primarias”) en lo que se 

conoció como período de industrialización por sustitución de importaciones. Se replicó en 

buena medida la estructura productiva de las potencias económicas, aunque con ciertos 

límites: entre otros, un escaso desarrollo en la generación tecnológica, quedando supeditada 

la región a las provisiones de las potencias mundiales; y una escala productiva reducida, lo 

que imposibilita a estos países insertarse de forma competitiva en el mercado mundial de 

bienes manufacturados. Aparece en consecuencia, en varios casos, restricciones periódicas 

para estos países por la severa dependencia de la provisión de divisas, puesto que eran 

importadoras netas de insumos (dando lugar a un fenómeno que se ha catalogado de 

distintas formas: restricción externa, estrangulamiento de divisas, crisis del balance de 

pagos, etc.). Esto obligó, en varias ocasiones, a recurrir al endeudamiento externo, uno de 

los ítems que cobrará relevancia en las explicaciones referidas a la crisis de esta estructura 

y en los problemas económicos de la región, en las décadas de 1970 y 1980.  

Asimismo, se produjeron discusiones sobre la estructura del sector primario, que varias 

corrientes caracterizaban como atrasado, lo que limitaría la acumulación de capital y en 

consecuencia un mayor desarrollo de las relaciones capitalistas.  

En este contexto de cambios y reinterpretaciones historiográficas, se difundieron escuelas 

económicas que tendrán peso en el diseño de políticas públicas y en las corrientes de 

pensamiento e interpretación de la historia económica latinoamericana, como el 

estructuralismo de la CEPAL y las influencias de los postulados de la “Alianza para el 

Progreso”; o el desarrollismo con fuerte impronta estatal, impulsor del papel del sector 

público en inversiones de infraestructura (obras viales, energía, etc.) y de la iniciativa 

privada, sobre todo del capital extranjero. A su vez, desde el marxismo también surgirán 

distintas interpretaciones sobre el desarrollo económico latinoamericano, dando lugar a 

diversas experiencias, organizaciones, partidos e incluso disputando el poder político de la 

sociedad, como ocurrió en Cuba y luego, en otras latitudes de la región, en los años ’70.   



Nuevas transformaciones productivas, geopolíticas y la crisis económica que se abre a 

mediados de los ’70 a nivel global, redefinieron otra vez el mapa socio-económico de 

América Latina. El proceso de fragmentación mundial de los procesos productivos, con la 

incorporación al mercado mundial de países de mano de obra muy barata (sudeste asiático, 

Corea del Sur, más tarde China), impactó sobre la organización económica de la región. El 

peso del endeudamiento y el triunfo político de la contrarrevolución a escala global, cuyo 

estereotipo fueron las políticas contractivas impulsadas por Reagan y Thatcher en Estados 

Unidos y Gran Bretaña respectivamente y los golpes militares en nuestra región, abrieron 

un período de ajuste estructural y redefinición de los armados de la etapa previa. Se produjo 

un salto en la concentración y centralización del capital, con el fortalecimiento económico 

de ciertos sectores industriales y la desaparición de otras ramas productivas por 

relocalización a escala mundial (lo que ha sido interpretado de distintas maneras), con los 

efectos particulares que estos procesos tuvieron en la región: con actividades económicas 

que solo proveían a sus respectivos mercados internos (ya sea “nacionales” o regionales con 

los procesos de integración por medio de acuerdos multilaterales como la ALALC o el 

Mercosur), incapaces de conquistar nuevos mercados salvo contadas excepciones, uno de 

los resultados de estos procesos de largo plazo fue la expansión de lo que Marx denominó 

como sobrepoblación relativa. Es decir, población sobrante para las necesidades 

productivas del capital, que aparecerá reflejada en la estadística oficial con distintos rótulos 

(cuentapropistas o trabajadores por cuenta propia, subocupados y desocupados, empleo 

estatal excedente, etc.). Esta fracción se expresará, en términos organizativos, de diferentes 

maneras en la región. Llamativamente, en buena parte de estos países, las tensiones socio – 

económicas la tendrán hacia fines de la década de 1990 y comienzos de los 2000 como 

protagonista en primera línea de rebeliones y levantamientos.  

La expansión de la demanda china de bienes primarios, la devaluación del dólar y la 

consolidación de las tasas de explotación logradas en las décadas previas, dará un nuevo 

aire económico a varios países de la región. Aparecen aquí, bajo el impulso de los 

movimientos sociales señalados previamente y de esta nueva dinámica económica, 

gobiernos que tomaron distintas denominaciones: “socialismo del siglo XXI”, “capitalismo 

andino”, “capitalismo con inclusión”, “populismos latinoamericanos”, “bonapartismos”; que 

más allá de su discurso expresaron alineamientos sociales con cierto grado de inestabilidad, 

conducidos por distintas fracciones burguesas que cobran impulso bajo las condiciones 

abiertas en el nuevo siglo. A mediados de la década de 2010, una nueva crisis del mercado 

mundial dejó en evidencia el agotamiento de estos procesos, que no modificaron la 

estructura productiva y económica previa, lo que condujo a cambios políticos, económicos 

y estratégicos que aún estamos transitando.  



La propuesta del curso es transitar los aspectos comunes del desarrollo de América Latina 

y, al mismo tiempo, analizar las especificidades de cada región; a partir de un recorrido 

cronológico y temático por los diversos tópicos que marcaron la evolución económica y los 

debates historiográficos. En ese sentido, proponemos repasar las principales etapas 

históricas y los debates fundamentales. Buscamos discutir algunos lugares comunes en la 

tradición académica sobre el continente, como la periodización de sus etapas económicas, 

el carácter técnico del sector primario, el desarrollo industrial, el papel del endeudamiento 

externo, el rol de la dependencia o del imperialismo, entre varios otros.  

 

 

Objetivos  

El recorrido propuesto se sustenta en la lectura de bibliografía sobre la temática producida 

por distintas escuelas de pensamiento, el trabajo con fuentes y la utilización de estadísticas 

que permitan describir los procesos analizados. En ese sentido, se buscan como objetivos 

fundamentales en términos específicos del curso que el alumno logre conocer los 

principales procesos económicos latinoamericanos entre los siglos XIX y XXI, en el contexto 

de la evolución del capitalismo a escala mundial. Que pueda integrar los debates con el 

contexto general de cada etapa, en términos de otras expresiones de la vida social (cultura, 

política, sociedad, etc.).  Asimismo, que pueda interiorizarse en los debates y desarrollos 

sobre teoría e historia económica en Latinoamérica en las distintas etapas, y logre en ese 

punto articular y analizar los textos en sus condiciones de producción. Por último, se 

pretende que el curso sea útil para la realización de un trabajo final que sirva al alumno para 

integrar discusiones e interpretaciones, que resulten provechosas (empírica o 

metodológicamente) en su formación de posgrado. En términos generales, se pretende 

brindar herramientas para el análisis de procesos económicos en otras instancias del 

programa de posgrado, e incorporar saberes o conceptos de distintas posiciones 

historiográficas que pueden colaborar en futuros cursos.  

 

 

 

Evaluación y condiciones de regularidad 

 

El régimen de asistencia se encuentra establecido en la normativa de la Facultad de Filosofía 

y Letras y el Reglamento de la Maestría. La evaluación final será un trabajo escrito que 

versará sobre algún problema desarrollado durante la cursada, en acuerdo con el docente a 



cargo. Se buscará que ese trabajo sea provechoso para el estudiante en función de su 

investigación de Tesis de Maestría.  

 

 

Cursada en modalidad virtual 

 

El dictado de clases seguirá las normativas dispuestas por la coordinación de la Maestría y 

la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras en las condiciones 

excepcionales del aislamiento social preventivo y obligatorio. Las clases se organizarán por 

alguna de las plataformas virtuales existentes. Se propone facilitar el material de lectura y 

otros insumos adicionales (gráficas en powerpoint, fuentes, etc.) por medio de repositorios 

digitales de acceso libre (Google Drive, Dropbox, Mega, u otros), como asimismo guías de 

lectura para que los estudiantes con dificultades de acceso a conexión puedan seguir sus 

clases.  

 

 

Contenidos y Bibliografía 

 

Unidad 1. Las revoluciones burguesas en América Latina 

Los sujetos sociales. Los intereses en pugna. Los orígenes del capitalismo en la región. La 

proletarización y la conformación del mercado de trabajo. La construcción del Estado. Las 

finanzas públicas. Guerras civiles.  

 

Bibliografía 

*Bértola, Luis y Ocampo, José A.: Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica 

de América Latina desde la Independencia, Secretaría General Iberoamericana, 2010. 

Capítulo 2.  

*Bulmer-Thomas, Victor: The Economic History of Latin America since Independence, 

Edimburgo, Cambridge University Press, 2003. Capítulo 2.  

*Halperín Donghi, Tulio: Historia contemporánea de América Latina, Alianza, Buenos Aires, 

2005. Capítulos 2 y 3. 

*Harari, Fabián: Hacendados en armas. El Cuerpo de Patricios, de las Invasiones Inglesas a la 

Revolución (1806-1810), Ediciones ryr, Buenos Aires. Capítulos 2 y 5. 

 

 

Unidad 2. La conformación de los estados modernos y la inserción en mercado mundial 



La constitución del Estado moderno en América Latina. La construcción de la unidad fiscal. 

La inserción en el mercado mundial y la exportación de bienes primarios. La renta de la 

tierra.  

 

Bibliografía 

*Cardoso, Fernando y Faletto, Enzo: Dependency and development in Latin America, 

University of California Press, Berkeley, 1971. Capítulo 4. 

*Halperín Donghi, Tulio: Historia contemporánea de América Latina, Alianza, Buenos Aires, 

2005. Capítulos 4 y 5. 

 

 

Unidad 3. Los debates sobre industria e industrialización en el período primario exportador 

(1870-1930) 

El desarrollo industrial en la región. La expansión de los mercados internos. Régimen de 

producción dominante. Relación con la metrópoli. El surgimiento de las burguesías 

industriales a nivel regional.  ¿Industria o industrialización? 

 

Bibliografía 

*Bil, Damián: Descalificados. Proceso de trabajo y clase obrera en la rama gráfica (1890-

1940), Ediciones ryr, Buenos Aires, 2007. Capítulo 1. 

*Korol, Juan Carlos y Tándeter, Enrique: Historia económica de América Latina: problemas y 

procesos, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000. Capítulo “La industria”, pp. 95-

109.  

*Lewis, Colin: “La industria en América Latina antes de 1930”, en Behtell, Leslie (comp.): 

Historia de América Latina, Crítica, Barcelona, 1991. pp. 231-280. 

*Sartelli, Eduardo: “¿Cómo se estudia la historia de la industria? Una crítica y una propuesta 

desde el estudio de los procesos de trabajo”, en Anuario CEICS, n° 1, 2007. pp. 27-45. 

 

 

Unidad 4. La crisis del ’30 y las políticas de intervención  

La crisis del ’30. El papel de América Latina en esa crisis. Consecuencias económicas y 

sociales. La intervención estatal y el Estado empresario. Expansión de la industria 

manufacturera.  

 

Bibliografía: 



*Bulmer-Thomas, Victor: “Las economías latinoamericanas, 1929-1939”, en Bethell, Leslie 

(ed.): Historia de América Latina, Tomo 11: Economía y Sociedad desde 1930, Crítica, 

Barcelona, 1994; pp. 3-42.  

*Díaz Alejandro, Carlos: “Latin America in the 1930s”, en Thorp, Rosemary (ed.): Latin 

America in the 1930s. The role of the Periphery in World Crisis, Macmillan, Londres, 1984. 

*Ground, Richard L.: “La Gran Depresión y la génesis de la sustitución de importaciones”, 

Revista de la CEPAL, n° 36, diciembre de 1988, pp. 181-207. 

 

 

 

Unidad 5. El denominado período de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

La denominada ISI y sus características en América Latina. Expansión de entramado 

industrial y sus límites. El desarrollismo. El lugar del agro. Las políticas públicas. La crisis 

del modelo. La comparación con el desarrollo del sudeste asiático (Industrialización 

Orientada a Exportaciones, IOE). Los debates sobre la dependencia y el imperialismo.  

 

 Parte 1: debates sobre el denominado modelo ISI.  

Bibliografía:  

*Fajnzylber, Fernando: La industrialización trunca de América Latina, Nueva Imagen, 

México, 1983. Capítulos II y III.  

*Jenkins, Rhys: Transnational corporations and the Latin American Automobile Industry, 

MacMillan, Hampshire, 1987. Capítulos a seleccionar. 

 

Bibliografía: 

Parte 2: la “dependencia” en América Latina 

*Amin, Samir: La acumulación en escala mundial, Siglo XXI, Buenos Aires, 1975. Sección II – 

II.  

*Assadourian, Carlos Sempat: “Modos de producción, capitalismo y subdesarrollo en 

América Latina”, en Modos de producción en América Latina, Cuadernos de Pasado y 

Presente, Siglo XXI, México, 1986. 

*Cardoso, Fernando y Faletto, Enzo: Dependencia y desarrollo en América Latina, Siglo XXI, 

Buenos Aires, 2003. Capítulo VI: La internacionalización del mercado: el nuevo carácter de 

la dependencia. 

*Kornblihtt, Juan: Crítica del marxismo liberal. Competencia y monopolio en el capitalismo 

argentino, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008. Capítulo 1. 



*Marini, Ruy Mauro: Dialéctica de la dependencia, Ediciones Era, México, decimoprimera 

reimpresión, 1991. ISBN: 968-411-253-X. Páginas iniciales [PDF]. Se publica en Internet 

gracias a Ediciones Era. Primera edición, Centro de Estudios Socioeconómicos (CESO), 

Santiago de Chile, 1972 [PDF]; segunda edición, revista Sociedad y Desarrollo n. 1, Santiago 

de Chile, enero-marzo de 1972 [PDF]. 

http://www.marini-escritos.unam.mx/024_dialectica_dependencia.html 

 

 

Unidad 6. La Reforma Agraria en América Latina. Debates y casos empíricos. 

La Reforma Agraria. Debates sobre latifundio y propiedad agraria. El carácter de las 

relaciones productivas en el agro latinoamericano: similitudes y diferencias entre países, 

discusiones y perspectivas.   

 

Bibliografía: 

*Areces, Nilda: Campesinado y reforma agraria en América Latina, CEAL, Buenos Aires, 1972. 

*Bartra Cortes, Armando: Problemas del subdesarrollo económico latinoamericano, EUDEBA, 

Buenos Aires, 1966. Capítulo IX: Agricultura y reforma agraria.  

*Cano, Daniel; Teubal, Miguel y Gómez, César: “La reforma agraria en América Latina desde 

los movimientos sociales”, XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. 

Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara, 2007. 

*Pinto, Lucas: “Trayectorias de la reforma agraria en América Latina, de política pública y 

consigna revolucionaria a demanda ecologista: esbozos analíticos”, en Salomón, Alejandra 

y Ruffini, Marta: Estado, ciudadanía y políticas públicas, Prohistoria, Rosario, 2013.  

*Sartelli, Eduardo: “Prólogo: Mañana campestre”, en Chaianov, Alexander: Viaje de mi 

hermano Aleksei al país de la utopía campesina, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2018.  

 

 

Unidad 7. La crisis de los ’70 y los efectos sobre América Latina 

La crisis de los ’70 y el fin de los “30 años gloriosos” de post-guerra. Transformaciones 

productivas a nivel mundial, la aparición del Sudeste asiático y el fin de una etapa en 

América Latina. ¿Desindustrialización o crisis capitalista? El incremento del endeudamiento 

externo y su naturaleza. Las políticas de los años ’90 y el debate sobre el “neoliberalismo”.  

 

Bibliografía: 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


*Grigera, Juan: “La desindustrialización en Argentina. ¿Agresión a la manufactura o 

reestructuración capitalista?, en Bonnet, Alberto: El país invisible, Continente, Buenos Aires, 

2011.   

*Katz, Claudio: “América Latina: otra década perdida”, Cuadernos de Economía Política, n° 6, 

1993.  

*Ramos, Joseph: “Un balance de las reformas estructurales neoliberales en América Latina”, 

Revista de la CEPAL, n° 62, 1997. 

 

De consulta: 

*Iñigo Carrera, Juan: “¿Qué crisis?”, en Razón y Revolución, n° 9, 2002. 

*Porta, Fernando: “América Latina en los años ‘90”, Anuario Internacional CIDOB, 1992. 

*Sartelli, Eduardo: “Un mal comienzo. Acerca de la crítica de Rolando Astarita”, Razón y 

Revolución, n° 15, 2006.  

 

 

Unidad 8. Los años 2000 y un nuevo ciclo político y económico. 

El auge de los commodities luego de la crisis de 2001: causas externas e internas. La relación 

económica con China. El ascenso de los bonapartismos en la región. Debates sobre la 

dinámica económica latinoamericana: reprimarización, extractivismo, neodesarrollismo.  

 

*Coggiola, Osvaldo: Rojo Amanecer. La lucha de clases en América Latina hoy. Ediciones ryr, 

Buenos Aires, 2007. Capítulo “La crisis brasileña y la preparación del PT Gobierno”, pp. 237-

250; “Bolivia 2003”, pp. 301-338; “Venezuela y Colombia en la encrucijada continental”, pp. 

405-416. 

*García Linera, Álvaro: “¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?”, 

en Sader, Emir (cord.): Las vías abiertas de América Latina, CELAG, Caracas, 2017. 

*Moneta, Carlos y Cesarín, Sergio: La tentación pragmática. China – Argentina / América 

Latina. Lo actual, lo próximo y lo distante, Eduntref, Buenos Aires, 2016. Segunda parte: 

China-América Latina: la difícil búsqueda de la concertación, pp. 185-269. 

*Ramírez, René y Guijarro, Juan: “De la ira a la esperanza: la disputa del futuro en Ecuador”, 

en Sader, Emir (cord.): Las vías abiertas de América Latina, CELAG, Caracas, 2017. 

*Sanz Cerbino, Gonzalo y Grimaldi, Nicolás: “Las bases sociales del macrismo: accionar y 

reclamos de la burguesía argentina, 2009-2015”, Estado & Comunes, Vol. 1, n° 10, Instituto 

de Altos Estudios Nacionales, Quito-Ecuador, 2020, pp. 73-93. 

*Sartelli, Eduardo: “De los indígenas chiapanecos y los piqueteros argentinos a los 

indignados españoles: la rebelión mundial de la población sobrante, los dilemas de la 



conciencia de clase y la revolución socialista a comienzos del siglo XXI”, Projeto Historia, 

Revista de Estudios de Posgraduados, Pontifica Universidad Católica de San Pablo, n° 46, 

2013, pp. 63-90. 

 

 

Unidad 9. Política y programas económicos desde mediados del siglo XX 

Los programas económicos de distintas fracciones de la burguesía en el continente. Las 

revoluciones y las reformas económicas implementadas. Los golpes militares: sus causas 

sociales, políticas y los proyectos económicos que llevaron adelante.  

 

*O’Donnell, Guillermo: El Estado burocrático-autoritario, Editorial de Belgrano, Buenos 

Aires, 1982. Capítulo IV.  

*Prieto Rozos, Alberto: La burguesía contemporánea en América Latina, Editorial de las 

Ciencias Sociales, La Habana, 1986, pp. 112-135. 

*Roitman Rosenmann, Marcos: Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en 

América Latina, Akal, Madrid, 2013. Capítulo III. 

*Sanz Cerbino, Gonzalo: “Las burguesías latinoamericanas y los golpes 

contrarrevolucionarios en la década de 1970: los casos de Chile y Argentina”, Razón y 

Revolución, n° 22, 2011. 

*Serrano, Felipe: “Estado, golpes de estado y militarización en América Latina: una reflexión 

histórica política”, Argumentos, UNAM, año 23, n° 64, 2010.  

 

 

Unidad 10. La posibilidad de algo distinto.  

Otras experiencias económicas en América Latina: Cuba, México, Bolivia, Nicaragua. La 

construcción del socialismo. Los debates sobre la planificación de la economía: incentivos 

económicos o incentivos morales.  

 

Bibliografía: 

*Bethell, Leslie: Historia de América Latina, Tomo 13, Crítica, Barcelona, 1998. Capítulos 3 y 

4. 

*Gilly, Adolfo: “La guerra de clases en la revolución mexicana. Revolución permanente y 

autoorganización de las masas”, Nueva Imagen, México, 1980. 

*Justo, Liborio: Bolivia. La revolución derrotada, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2007. Capítulos 

XIII y XIV (pp. 235-268).  



*Santiago Puyó, Julián: “Revisitando el debate económico cubano de los años ’60. La 

contribución del Che Guevara a la teoría de la transición”, XIV Jornadas Interescuelas de 

Historia, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2013. 

*Pla, Alberto: América Latina siglo XX: economía, sociedad y revolución, Carlos Pérez Editor, 

Buenos Aires, 1969, pp. 245-269. 

 

 

 

*Nota: se propone además una clase de discusión sobre las temáticas y la elaboración de los 

trabajos finales; y una exposición del docente sobre recursos para elaborar el escrito final 

(sitios web con información económica oficial, repositorios en línea, portales de ciencia y 

técnica para obtención de bibliografía, etc.). 

Asimismo, en la última clase, se propone la proyección de un documental o de un filme sobre 

alguna de las temáticas analizadas, con posterior debate sobre el mismo. Entre las 

sugerencias del docente, se encuentran: 

 

 La crisis de los misiles en Cuba 

 Desaparecido (Missing, Konstantinos “Costa” Gavras, 1982).  

 Dios y el Diablo en la tierra del sol (Glauber Rocha, 1964). 

 El Caracazo (Román Chalbaud, 2005). 

 Ellos no usan smoking - Eles nao usam black (Leon Hirszman, 1981). 

 Fidel Castro, la historia no contada (Estela Bravo, 2001). 

 Llueve sobre Santiago (Helvio Soto, 1975). 

 Magallanes (Salvador del Solar, 2015). 

 Que viva México (Sergei Eisenstein, 1932).  

 

Se recibirán sugerencias de los estudiantes para la proyección. 

  

 

Bibliografía general de consulta: 

(La producción sobre la evolución económica de la región y sobre debates puntuales es 

enorme. Se presentan aquí algunos textos que brindan perspectivas e información 

relevante, como guía tentativa para los estudiantes que quieran ampliar las perspectivas 

desarrolladas en clase) 

-Aglietta, Michel y Moatti, S.: El FMI. Del orden monetario a los desórdenes financieros, 

Madrid, AKAL, 2002. 



-Alamán, Lucas: Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su 
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