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Programa de asignatura  
Coyunturas del Orden Global  

 

1. Identificación 
 

Nombre Escuela:      Escuela de Artes y Humanidades 

Nombre Departamento:    Humanidades 

Nombre Programa:     Núcleo de formación institucional 

Nombre Programa Académico:   Coyunturas del orden global  

Nombre Programa Académico (En inglés):  Junctures of the global order 

Materia Prerrequisito     Ninguna 

Semestre De Ubicación:    Libre 
Código CINE:      XX 

Código EAFIT:       HL1420 

Intensidad Horaria Semanal    3 Horas 

Intensidad Horaria Semestral    48 Horas 

Créditos      3 
Características      No suficientable 
 
 

2. Justificación  
 

Tal como lo han expresado algunos autores, entre ellos Anthony Giddens o Zygmunt Bauman, 
las sociedades contemporáneas se caracterizan, en comparación con sus antecesoras, por ser 
extremadamente complejas. Fenómenos como la globalización, el capitalismo 
posindustrializado o la revolución tecnológica, han moldeado y orientado, por lo menos desde 
la segunda mitad del siglo XX, el funcionamiento de las instituciones políticas, el desarrollo de 
los procesos sociales y económicos e, inclusive, los escenarios en los que deben interactuar 
los individuos cotidianamente. 
 
El Estado, como una entidad monolítica que ha centralizado tradicionalmente el ejercicio 
irrestricto del poder a través de sus aparatos coercitivos como la ley o la violencia, no ha sido 
ajeno a estas transformaciones. El efecto directo ha sido la pérdida de protagonismo y 
eficiencia del sistema internacional donde nuevos actores políticos como los organismos 
internacionales intergubernamentales, las ONG, las empresas transnacionales o la opinión 
pública mundial, han ido permeando e incidiendo con mayor frecuencia en el proceso de toma 
de decisiones colectivas. 
 
Esta cesión de competencias (casi que de manera obligatoria) ha generado ciertos obstáculos 
para resolver de manera ágil las problemáticas globales que se ciernen sobre el mundo actual: 
crisis económicas, democráticas, migratorias y jurídicas. Generalmente, se ha pensado que la 
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interdependencia de los Estados, las instituciones, los mercados y los individuos, ha generado 
mayor cooperación internacional lo que, en últimas, se traduce en mayor seguridad, 
estabilidad internacional, crecimiento económico o asistencia social. Sin embargo, las fuertes 
tensiones entre los mismos Estados (con el ánimo de satisfacer sus propios intereses) y otros 
actores internacionales (por ejemplo, las empresas transnacionales) han puesto en vilo la 
consideración idílica de la globalización, la homogeneización cultural y la apertura económica 
como respuestas viables ante las coyunturas contemporáneas. 
 
Resolver las problemáticas globales, exige, por tanto, un esfuerzo mancomunado que no 
puede reducirse al Estado como la única entidad competente para organizar y garantizar la 
vida en común. Por el contrario, es necesaria la participación de todos los actores 
internacionales (incluidos los ciudadanos) que llamen la atención sobre las relaciones 
asimétricas de poder y las violaciones constantes y sistemáticas de derechos humanos, que 
promuevan el cuidado de los bienes e intereses colectivos globales y, por supuesto, que sean 
garantes de la paz y la estabilidad mundial. Necesidad, conveniencia y oportunidad de este en 
relación con el programa académico o ruta de formación a la cual sirve. 
 

3. Objetivo general de la asignatura  
El y la estudiante están en capacidad de interpretar algunos procesos políticos y económicos 
que han moldeado el del mundo contemporáneo y sus desafíos.  
 

4. Competencias y resultados de aprendizaje 
Al culminar esta materia, el estudiante habrá fortalecido las siguientes competencias 
genéricas y habrá avanzado en los siguientes resultados de aprendizaje: 
 
4.1 Competencias genéricas: 

• Empatía: Capacidad para comprender, relacionarse y ser sensibles con los demás; 
enfrentar los conflictos y facilitar la resolución participativa de problemas. 

• Pensamiento crítico: capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los 
razonamientos  

• Pensamiento sistémico: capacidad para analizar sistemas complejos y pensar cómo 
están integrados dentro de distintos dominios y escenarios.  

4.2 Resultados de Aprendizaje 

•  Identifica algunos hechos relevantes en la geografía global del sufrimiento humano. 

•  Identifica tensiones entre desarrollo económico y humano en una escala global. 

• Identifica algunas asimetrías socioeconómicas y políticas en la arquitectura global del 
poder. 
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4.3 Relación competencias – resultados 
 

Competencias Empatía 
Pensamiento 

crítico 
Pensamiento 

sistémico 
Pensamiento 
anticipatorio 

Identifica algunos hechos 
relevantes en la geografía 

global del sufrimiento 
humano 

X    

Identifica tensiones entre 
desarrollo económico y 
humano en una escala 

global 

 X   

Identifica algunas asimetrías 
socioeconómicas y políticas 
en la arquitectura global del 

poder 

  X  

 
5. Contenidos 

 

Unidad Temas 

1. Problemas de la economía mundial 
• ¿Qué es la globalización? 
• Estructura del comercio internacional 
• Concentración del capital internacional 
• ¿Cómo hacer que funcione la globalización?  

2. Crisis de la democracia  
• Estilos y modelos de desarrollo en Colombia  
• Debates y políticas de desarrollo regional en 
Colombia  
• Dinámicas de convergencia y divergencia regional  
• Pobreza y desigualdad en las regiones de 
Colombia  

3. Migración y ciudadanía global 
• Aclaración conceptual 
•  Migración forzada 
• Migración y multiculturalismo 
• Ciudadanía global  

4 Guerras civiles, conflictos internacionales y derechos 
humanos 

• Sistemas internacionales y regionales de 
protección de derechos humanos 

• Conflictos internacionales 
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• Conflicto armado en Colombia 

• Procesos de paz en el mundo 

 

6. Estrategias metodológicas y cronograma 
 

6.1 Metodología  
 

En concordancia con las competencias establecidas para el curso, a continuación se exponen 
las estrategias pedagógicas que propiciarán escenarios de aprendizaje en los cuales los y las 
estudiantes se puedan formar como ciudadanos competentes y críticos, conscientes de los 
conflictos e historias políticas en los escenarios local e internacional. 
 

• Deliberación: conversaciones guiadas entre los estudiantes y docentes con base en las 
producciones académicas y culturales de forma en que se reconozca el punto de 
reflexión y las epistemologías que respaldan las distintas posturas de los integrantes 
en la deliberación (empatía, pensamiento crítico). 
 

• Exploración magistral: indagación crítica por parte del docente de la estructura 
argumentativas de los textos base dispuestos para cada sesión enfatizando en el uso 
de información y datos, el manejo de presupuestos y el contraste con posturas 
similares o contrarias como estrategias argumentativas para la defensa de una postura 
dentro de los debates técnicos del campo ideológico de lo político, asimismo, 
mostrando los retos en prospectiva de las problemáticas analizadas y las técnicas 
usadas de forma histórica para atenderlas (pensamiento sistémico, pensamiento 
crítico,) 

 

• Conversaciones con invitados: presentar la postura de profesionales en práctica sobre 
la manifestación práctica y cotidiana de las problemáticas que se abordan en el curso. 
Esta perspectiva da cuenta de la distancia que se presenta entre las posturas teóricas 
y las herramientas técnicas respecto de las realidades en las cuales se pretenden 
implementar las primeras, así como las formas en las que esta adaptación puede 
lograrse de manera efectiva (empatía, pensamiento sistémico). 

 

• Salidas de campo: recorridos con los y las estudiantes de la realidad material y las 
vivencias en las que se materializan las problemáticas sociales, económicas y culturales 
exploradas en clase. Esta experiencia facilita la identificación con las personas que se 
ven afectadas de manera directa o indirecta por las estructuras productivas, 
económicas y jurídicas contemporáneas, de igualmente, en la que se ven las 
estrategias de resiliencia que estas comunidades y personas toman para sobreponerse 
a las dificultades que enfrentan (empatía, pensamiento crítico). 
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6.2 Cronograma 
 

Unidad Temas Resultados de aprendizaje 

1. Problemas de la economía mundial 
• ¿Qué es la globalización? 
• Estructura del comercio internacional 
• Concentración del capital 

internacional 
• ¿Cómo hacer que funcione la 

globalización?  

Identifica algunos hechos relevantes 
en la geografía global del sufrimiento 
humano. 
Identifica tensiones entre desarrollo 
económico y humano en una escala 
global. 
Identifica algunas asimetrías 
socioeconómicas y políticas en la 
arquitectura global del poder. 

2. Crisis de la democracia  
• Estilos y modelos de desarrollo en 
Colombia  
• Debates y políticas de desarrollo 
regional en Colombia  
• Dinámicas de convergencia y 
divergencia regional  
• Pobreza y desigualdad en las regiones 
de Colombia  

Identifica algunos hechos relevantes 
en la geografía global del sufrimiento 
humano. 
Identifica tensiones entre desarrollo 
económico y humano en una escala 
global. 
Identifica algunas asimetrías 
socioeconómicas y políticas en la 
arquitectura global del poder. 

3. Migración y ciudadanía global 
• Aclaración conceptual 
•  Migración forzada 
• Migración y multiculturalismo 
• Ciudadanía global  

Identifica algunos hechos relevantes 
en la geografía global del sufrimiento 
humano. 
Identifica tensiones entre desarrollo 
económico y humano en una escala 
global. 
Identifica algunas asimetrías 
socioeconómicas y políticas en la 
arquitectura global del poder. 

4 Guerras civiles, conflictos internacionales y 
derechos humanos 

• Sistemas internacionales y regionales 
de protección de derechos humanos 

• Conflictos internacionales 

• Conflicto armado en Colombia 

• Procesos de paz en el mundo 

Identifica algunos hechos relevantes 
en la geografía global del sufrimiento 
humano. 
Identifica tensiones entre desarrollo 
económico y humano en una escala 
global. 
Identifica algunas asimetrías 
socioeconómicas y políticas en la 
arquitectura global del poder. 
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7. Recursos 
 

7.1 Locativos: Aulas con sillas móviles.   
7.2 Tecnológicos: Computador, Interactiva virtual, Teams, Video beam.   
7.3 Didácticos: Textos, marcadores borrables, borrador de tablero.   
 

8. Criterios de evaluación académica 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

Identifica algunos hechos relevantes en 
la geografía global del sufrimiento 
humano 

Da cuenta de las vivencias de las poblaciones 
migrantes en búsqueda de acceso al 
bienestar en la escala global 

Identifica algunas asimetrías 
socioeconómicas y políticas en la 
arquitectura global del poder. 

Expone de manera clara y argumentativa 
una explicación para la desigualdad en la 
distribución de los recursos en la escala 
global y sus consecuencias en las 
poblaciones marginalizadas 

Identifica tensiones entre desarrollo 
económico y humano en una escala 
global 

Construye textos argumentativos que 
permiten evidenciar la divergencia entre 
acumulación de capital en el mercado global 
y calidad de vida en las poblaciones y 
territorios del mundo 
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