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Introducción: 

Construir una propuesta de enseñanza se constituye en un desafío interesante cuando se piensa 

en modificar las prácticas en el aula. Es en este sentido que la especialización logra penetrar esa 

práctica cotidiana y permite que sea modificada a partir de reflexionar sobre ella. La propuesta 

que aquí se presenta tiene mucho de pensar reflexivamente el trabajo en el aula, así como, el rol 

que se cumple como profesor. Los espacios reflexivos y de encuentro se sintetizan en una 

propuesta situada y contextualizada, que no pretende mostrarse como receta, muy por el 

contrario, es pensada y construida como síntesis de los espacios generados durante la 

especialización. 

Otro de los aspectos que considero son de destacar es la posibilidad de pensar 

dispositivos de enseñanza a través de problemas que atraviesan el presente.  En palabras de 

López Facal, problemas socialmente candentes  en esta línea es que  considero necesario 

construir una propuesta de enseñanza que tenga como eje al peronismo.  Lo interesante es que 

cuando se comenta en los círculos de conocidos sobre lo que aquí se presenta, la primera 

reacción es identificar a quien escribe de peronismo como peronista y en todo caso como anti 

peronista. Estas situaciones motivaron aun más la idea de recuperar al peronismo como 

dimensión a abordar en la escuela secundaria. 

El carácter de movimiento que tiene el peronismo complejiza la enseñanza del mismo, 

es por ello que en este trabajo se toma la decisión de y la intención de realizar un recorte que 

permita pensarlo históricamente. Es decir se define trabajar el peronismo y la relación que el 

mismo establece con los sindicatos a lo largo del siglo XX y XXI como clave para poder 

visualizar su desarrollo y su carácter de movimiento que tiene relevancia social presente. En 

definitiva un interrogante que motiva y moviliza ¿Por qué la Argentina sigue siendo peronista? 

Sin intención de dar una respuesta o respuestas univocas.  Para desandar este camino se  

tomaron decisiones teórico metodológicas que se expresan en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se lleva adelante una descripción y análisis del CEM Nº 24 de la 

localidad de Allen. En este análisis se busca contextuar la propuesta haciendo foco en algunas 

de las dimensiones que la atraviesan. Entre estas dimensiones que se analizan intencionalmente 

se encuentra .la institución desde su infraestructura, los estudiantes,  para la cual está pensada la 

propuesta, el  Para dicha descripción lo que se hace es de cómo se sitúa el profesor en una 

escuela determinada y una ciudad que tienen una dinámica particular. Otro de los aspectos que 

se analiza es la infraestructura escolar y los recursos con los que el establecimiento cuenta, esto 

permite pensar en los límites y posibilidades que tiene la propuesta. A su vez se hace una 

descripción de las características del estudiantado de los quintos años, para comprender la 

dinámica áulica que se puede dar al momento de desarrollar la propuesta. Y por último se 

analiza el rol de los docentes en la escuela, así como, se describe las tensiones que se producen 
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al interior del cuerpo profesoral, recuperando de esta manera las potencialidades de un trabajo 

colectivo.  

El segundo capítulo plantea aspectos teóricos de las decisiones que se toman  al 

momento de pensar la enseñanza de la historia. A partir de repensar  una serie de dimensiones 

con  las cuales son desarrolladas  las secuencias. Estas decisiones tienen el  propósito central de  

poder  problematizar el presente, y con ello,  lograr una propuesta de enseñanza que 

desestructure la mirada clásica de una historia lineal y evolutiva. Para ello se considera la 

necesidad de recuperar la importancia de  enseñar la temporalidad y recuperar la noción de 

espacio.  

El capitulo tres presenta la compleja construcción histórica que ha tenido el 

sindicalismo en la Argentina. Se  hace foco en la relación que se puede observar entre el 

movimiento obrero y el peronismo. Esta dimensión que luego se plasma en la secuencia, busca 

mostrar los avatares del sindicalismo argentino, en un largo periodo que va desde fines del siglo 

XIX al presente. Una historia rica en luchas y reivindicaciones    que dan forma a las 

organizaciones sindicales actuales y que se transforma en un actor político que debe ser tenido 

en cuenta.  

En el capitulo cuatro se desarrolla la secuencia según los núcleos temáticos que interesa 

trabajar. La secuencia está construida teniendo como eje la dinámica del movimiento obrero 

argentino y su compleja relación con el Estado. A su vez que se hace foco en el sindicalismo 

peronista y como este se comporta ante gobiernos del mismo signo, de signo contrario o  de 

facto. Esto permite a su vez que la secuencia sea construida con una periodización fuertemente 

anclada en  presente desde una perspectiva diacrónica  sincrónica y retrospectiva histórica. La 

historia política Argentina no se remite a lo que ocurre en Buenos Aires solamente,  es por ese 

motivo que los estudios de caso que se presentan en la secuencia son pensados desde una 

perspectiva que problematice el territorio.  
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Capitulo 1: Una propuesta contextuada 

El profesor, la escuela y  la ciudad 

 

Presentar la institución para la cual está pensada esta propuesta implica reconocer mi propio 

recorrido como profesor en historia. El CEM Nº 24 de la Localidad de Allen fue la primera 

escuela en la cual trabajé como docente. En este establecimiento fui constituyéndome como 

profesor, por lo cual, presentarla es presentarme en mi recorrido profesoral. Las implicancias 

que esto conlleva permiten reflexionar sobre la práctica y sobre cómo se fue constituyendo así 

misma entendiendo que “Los profesores noveles, una vez agotado su repertorio de recursos, 

adoptan los modelos tradicionales vividos porque le ofrecen la seguridad necesaria para 

sobrevivir. Para evitar esta tendencia a la inercia, la formación del profesorado ha de procurar 

un aprendizaje práctico que se traduzca en capacidad de decisión y en la elección y utilización 

flexible de los medios para llevar las decisiones a buen término” (Benejam, 2002, p.94). Esta 

afirmación puede aplicarse perfectamente a mi recorrido como docente, si bien en todo 

momento estuvo presente la intención de romper con la lógica de la enseñanza tradicional.  

Según algunas investigaciones en didáctica de la historia (Pages, 1997; Themines, 2006; 

Guillon 2003, 2006), las clases de historia en la escuela secundaria tienen una cierta 

homogeneidad donde prevalece la explicación y la clase magistral por sobre cualquier otra 

forma de abordaje. En este sentido, de las observaciones de clases realizadas lo que puede 

observarse es un estudiantado pasivo, receptor de la exposición oral del docente, en las que a 

veces la única actividad consiste en copiar lo que el profesor escribe en el pizarrón o dicta. Así 

mismo, las lecturas están claramente dirigidas y guiadas hacia una intencionalidad que pocas 

veces responde al objetivo de motivar al estudiante en la búsqueda de nuevos saberes. Esta 

situación de pasividad motivó la intención de modificar este tipo de lógica y algunos cambios 

fueron ocurriendo en este establecimiento, dada la apertura y el apoyo recibido desde la 

dirección de la escuela. Barco (1991), sostienen que: 

Bajo esta consideración, la relación tripartita alumno-conocimiento-docente, en la que 

el alumno necesita o apetece algo que posee el docente -quien, además, se supone que 

tiene los medios para posibilitarle la apropiación del conocimiento-, permite 

transparentar dos condiciones que presupone el accionar docente: la intervención-

control y el poder (que le otorga el poseer un conocimiento determinado). (p.4)  

Esto permite pensar contextuadamente una propuesta que acerque una práctica creativa 

al momento de ingresar al aula, fortalecida y potenciada por los aportes recibidos durante el 

cursado de esta especialización. 

Excepto la escuela agrotécnica que se encuentra en la periferia de la localidad de Allen, 

el resto de las escuelas secundarias se ubican cercanas unas de otras, por lo que en un radio de 
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cuatro o cinco cuadras encontramos todas las ofertas educativas de nivel medio de la localidad. 

Como característica común, puede decirse que a todas las escuelas concurren estudiantes 

provenientes de países limítrofes así como hijos de inmigrantes. La comunidad boliviana 

prevalece en cantidad por sobre las demás colectividades, cuya actividad, en gran parte, consiste 

en las tareas culturales en chacras arrendadas para la producción de verduras. Se dedican 

también a la producción de ladrillos, uno de los puntos fuertes de la economía local luego de la 

fruticultura. 

La fruticultura como rama principal de la economía ha sido transformada de forma 

estructural en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén
1
, modificando a su vez la 

relación de la comunidad con la escuela y el sentido que esta le otorga a la educación a partir de 

estas modificaciones económicas estructurales. En este caso, uno de los problemas que se 

presentan con mayor fuerza es el trabajo estacional que genera la fruticultura de la región y la 

relación de los estudiantes con esa forma de producción. Muchos de los que cumplen la mayoría 

de edad, e incluso algunos menores de 18 años, comienzan tardíamente cada ciclo lectivo 

escolar o se retiran prematuramente, antes de concluir el ciclo escolar, como consecuencia de 

este trabajo estacional. Así, en el transcurso del año los grupos clase se van modificando 

sustancialmente. 

Como se puede observar, las formas de flexibilización laboral locales atraviesan las 

realidades escolares e impactan sobre los estudiantes que deben incorporarse al mercado laboral 

en las nuevas formas de relación entre el capital y el trabajo y estas prácticas están legitimadas 

por los estados y los sindicatos. La construcción de estrategias individuales para incorporarse a 

                                                                 
1
El neoliberalismo en Argentina y en América Latina  ha supuesto una redefinición de las relaciones sociales de dominación 

(Rettamozo, 2006) y a su vez tuvo un impacto de consecuencias terribles en la población. Lo que hace particular a la región del Alto 

Valle no es tanto el desmantelamiento del aparato productivo industrial, sino los procesos de reestructuración de la fruticultura del 

Alto Valle que se inicia a partir de los ´90. Con la apertura a mercados externos comienza a darse una serie de cambios en la 

producción primaria de la fruticultura, que en nombre de la competitividad afectarán los equilibrios sociales construidos en la región 

desde la década de los ´60, cuando emergen competidores como Chile y Sudáfrica que remodelarán hasta fines de los ´80 una forma 

de explotación agrícola (Jong, 1995). Al introducirse la región a la competencia internacional esta impondrá cambios tecnológicos 

que buscan favorecer la modernización productiva afectando directamente la estructura tradicional agraria que tienen  a la pequeña 

unidad familiar como forma de producción preponderante. Durante la década de los ´90 estas estructuras familiares se mantendrán, 

subordinadas al sector empaque exportador que pasa a ser el motor de la  cadena productiva, perdiendo en muchos casos el pequeño 

productor capacidad de decisión sobre su explotación agrícola. 

Las innovaciones tecnológicas en las líneas de empaque permitieron automatizaciones que desplazan la mano de obra temporaria, 

generando lo que Miranda (2000), define como “una conceptualización de la clasificación ligada a los puestos y no a los 

trabajadores” constituyéndose de esta manera una polarización entre “tareas parceladas y operaciones realizadas por el personal 

técnico”. En este contexto que favorece la  acumulación de capital en manos de las multinacionales, se desarrollarán cambios en el 

empleo de la producción agrícola, en un contexto de fuerte contracción del mismo y con la flexibilización en el mane jo de la fruta 

pos cosecha y en los trabajos culturales de la chacra. Si bien es de destacar que en época de cosecha hay un aumento significativo 

del trabajo en el cual toma un protagonismo importante el trabajador golondrina. 
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la estructura productiva y mantenerse en ella pone en cuestión la función social de la escuela. Es 

decir, que la competitividad ha ingresado al mundo escolar, en el cual se utilizan lógicas de 

exclusión y de desigualdad disfrazada de meritocracia (Barco, 2008). El nuevo mandato de la 

escuela es que debe preparar a personas de calificación  profesional equivalentes, dispuestas a 

competir y a poder diferenciarse del otro en capacidades y competencias específicas. Podría 

decirse que se construye una sociedad de individuos que han perdido toda conectividad social, 

rompiéndose los lazos de solidaridad y la pertenencia a ciertos grupos o colectivos sociales. Uno 

de los puntos que debería poner en un plano de igualdad a todos los individuos está dado por el 

derecho a la educación y a otros servicios básicos que garanticen su salud y su seguridad. Si 

bien es un derecho humano básico y universal, bien sabido es que el mismo se desconoce como 

tal y carece de relevancia a la hora de pensar en políticas educativas. No es considerado ni 

siquiera como un principio ético (Gentili, 2011). Aunque en la última década, puede observarse 

un aumento en la escolarización, la misma es en su interior profundamente desigual, es a lo que 

Gentili (2011) denomina exclusión incluyente.  

 

Sobre la infraestructura escolar 

 

La escuela funciona en un edificio relativamente nuevo y con mantenimiento estructural 

adecuado; se busca incentivar constantemente su cuidado como parte del sentido de pertenencia 

de los estudiantes. Dado el crecimiento de la matrícula, fue necesario refuncionalizar espacios 

que en principio fueron pensados para otro tipo de actividades convirtiéndolos en aulas, es así 

que desapareció la sala de música y la primera sala de informática con las que contaba la 

escuela, si bien con el ingreso de la institución al plan conectar igualdad se construyó una nueva 

sala de informática equipada y actualizada para un mejor aprovechamiento. Cuenta con una 

biblioteca ampliamente equipada, con material escolar y bibliografía específica para cada 

materia, así como literatura diversa, revistas y materiales en soporte digital. La sala se fue 

armando a partir de la tarea  de las bibliotecarias que realizan un trabajo de acercamiento a los 

estudiantes para que se asocien, buscando incentivar constantemente la lectura por fuera de los 

requerimientos que puedan tener de las asignaturas. Esta biblioteca ha sido equipada a partir de 

distintos programas nacionales como por ejemplo el PROMSE (Programa del Mejoramiento del 

Sistema Educativo)
2
. La escuela también cuenta con un laboratorio amplio y bien equipado que 

es utilizado constantemente y que es dirigido por personal abocado a su mantenimiento y apoyo 

a los profesores al momento de tener que trabajar en él. Las aulas son amplias y bien iluminadas 

aunque su ventilación es deficiente, todas cuentan con cortinas y, a través de la cooperadora 

                                                                 
2
Para mayor información sobre este programa ver http://portales.educacion.gov.ar/dgufi/promse/ 
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escolar, se han colocado ventiladores. Un SUM amplio aunque con acústica deficiente se utiliza 

para las actividades de educación física y los actos escolares o jornadas de diversa índole. 

 

Los estudiantes 

 

Los estudiantes presentan una gran heterogeneidad de procedencia geográfica, material, 

cultural, e incluso cognitiva, característica que responde a la ubicación del establecimiento y su 

carácter de escuela pública. En esta diversidad se puede destacar que a la escuela asisten los 

hijos de los productores locales, por ser zona de chacras, así como los hijos de los empleados de 

esos establecimientos, inmigrantes de las distintas comunidades que se han asentado en la 

localidad y sus alrededores. De esta manera, se da en las aulas un contexto diverso y una gran 

riqueza cultural por lo cual “postular la  igualdad en el respeto de las diferencias que abre la 

perspectiva de superación de la retórica neoliberal, en la que el énfasis en la diversidad y la 

diferencia pretende acallar el reclamo por igualdad” (Barco, 2008, p.20) se presenta como un 

desafío para los profesores que trabajan en el establecimiento.  

Un número importante de estudiantes son participativos y comprometidos con 

actividades comunitarias, deportivas y pedagógicas. Esto es fuertemente promovido por la 

dirección de la escuela que busca generar constantemente un sentido de pertenencia, 

acompañando a los estudiantes en cada actividad extracurricular que se presente. Los docentes 

se involucran fuertemente con estas actividades, por lo que se genera, en muchas ocasiones, una 

relación de comunidad educativa comprometida con la construcción de una cultura escolar 

propia. Según Lundgren (1992): 

Tal forma de pensamiento posibilita ver la escuela de una manera específica. No se la 

puede considerar tan sólo como un lugar donde se produce educación. Es algo más 

que su entidad física, es su entorno –el contexto- para una formación moral, como lo 

reflejan términos de la índole de <sociedad escolar> y <cultura escolar>. La escuela se 

ha convertido en una organización especial con fines e ideas incorporados en su propia 

existencia y que forman ya parte del propio <entendimiento de sí mismo>. (p. 24).  

La mayoría de los estudiantes que llegan al quinto año están en un rango de edad de entre 17 y 

18 años; si bien en algunas ocasiones estudiantes con más edad (25, 26 años) han reingresado, 

ya que, por distintas circunstancias abandonaron sus estudios y los retomaron en el mismo 

establecimiento. En los últimos años se ha producido el fenómeno de que estudiantes de las 

escuelas técnicas de la localidad solicitan el pase al  CEM Nº 24 cuando deben cursar el 5to año 

en su escuela de origen, son aceptados y rinden una gran cantidad de equivalencias. Otro de los 

fenómenos es que los estudiantes que han repetido el cuarto año solicitan el pase a otra escuela 

y, debido al sistema de equivalencias, son recibidos pero en el quinto año. Estos movimientos 

de estudiantes modifican sustancialmente la estructura de los grupos que vienen cursando juntos 
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desde hace varios años. Esta situación es admitida por los establecimientos que especulan con 

este “libro de pases” ya que les permite mantener la estructura de tres divisiones de quinto año.  

En todos los establecimientos se mantiene la tendencia de tener una gran cantidad de divisiones 

en primer año y la mitad en quinto. En el caso del CEM Nº 24 hay seis primeros años; cinco 

segundos; cuatro terceros; el caso de los cuartos años fluctúa entre tres o cuatro divisiones según 

la cantidad de repitentes que hubiere ese año; para terminar con tres divisiones de quinto año. 

Desde el año 2012 en la provincia de Rio Negro se modificó el régimen de promoción y los 

estudiantes pueden adeudar hasta tres materias. La intención de esta resolución ministerial 

intenta disminuir el índice de repitencia en los establecimientos educativos de la provincia. Esta 

política, por nombrar solo una de las que se han llevado adelante, no ha modificado 

sustancialmente la estructura y desgranamiento que se produce en la escuela.  

Si bien durante la segunda mitad del siglo XX se incrementó el acceso al sistema educativo 

ligado a la obligatoriedad escolar, esta no estuvo acompañada de políticas igualadoras. Se 

otorgó un derecho que la escuela está obligada a garantizar, pero sin el acompañamiento de 

políticas estatales claras, ya que el Estado se coloca en un lugar tecnocrático y, además, la 

escuela no logra comprender la lógica de la nueva sociedad que se conforma. Si bien los pobres 

están cada vez más tiempo insertos en el sistema educativo, los ricos también lo están por lo 

cual  la desigualdad lejos de disminuir se mantiene perturbadoramente constante (Gentilli, 

2011). 

Otro de los factores que afectan el normal funcionamiento de la escuela es la gran cantidad de 

estudiantes que terminan el quinto año adeudando materias. Estos estudiantes tienen el beneficio 

de rendir en mesas especiales durante el año, pueden solicitar una por mes. Las universidades 

han extendido el plazo para presentar la constancia de finalización de estudios al mes de junio y 

muchos institutos privados otorgan plazos mucho más amplios, incluso hasta fin de año; esto 

implica que deban realizarse mesas de examen durante todos los meses del ciclo lectivo. Tal 

situación ocasiona la pérdida de clases en los quintos años, ya que son los mismos profesores 

que dictan las materias los que deben evaluar en esas mesas de examen especiales. Otra de las 

estrategias utilizadas es rendir las asignaturas a través del plan FINES
3
 o solicitar el pase a 

instituciones privadas que les permiten rendir las materias y de esa manera se les otorga el título 

secundario. Estas situaciones modifican sustancialmente la forma en que el estudiante se acerca 

y se compromete con su proceso de aprendizaje.  

 

Los profesores 

                                                                 
3
Ver http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/programas/plan-fines/ 
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El equipo directivo-en funciones desde 2003- muestra predisposición y apertura para apoyar 

proyectos que apunten a mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje. El cuerpo profesoral, 

en líneas generales, es estable y hay una gran cantidad de docentes titulares; aunque también 

hay una cantidad de horas que no han salido a titularización y los docentes son interinos; esta 

estructura permite, en el caso del ciclo superior, tener un cuerpo profesoral con continuidad. El 

cuerpo de profesores es heterogéneo en su composición, funciona en grupos de afinidad y se 

establecen relaciones de poder y puja en los diversos ámbitos de la escuela. Esto se traduce en 

diferentes formas y lecturas que cada grupo hace de los estudiantes, de cómo deben ser y 

aprender, y qué se pretende enseñar. Según qué lógica se imponga es la impronta y la dirección 

que toma la práctica escolar, cuáles son los proyectos institucionales que se trabajan y cuál es el 

grado de compromiso que se asume en ellos. Muchos/as docentes se resisten a pensar en las 

transformaciones estructurales que ha tenido la escuela en estos últimos años y caen 

constantemente en la comparación de los estudiantes actuales con los de una década atrás o con 

cómo era su propia escuela secundaria.  

La pervivencia de una ideología tecnocrática nos permite entender que el trabajo 

docente se encuentra en gran medida colonizado por esta lógica, en donde todo se reduce a una 

serie de pasos al momento de resolver un conflicto. Es decir, un Estado marca los pasos técnicos 

a seguir y los docentes y directivos son sus ejecutores. Esto priva a la institución de cualquier 

tipo de respuesta contraria a lo que se establece como norma, una escuela, al decir de Ranciere 

(2003), atontadora y tecnocrática. Esta tendencia se presenta no solo en aquellos docentes con 

una larga trayectoria en el sistema sino que también es sostenida y reproducida por las nuevas 

generaciones de docentes. Esta característica produce, por un lado, la desensibilización 

ideológica, que implica que el docente se separa de su contexto y se produce la negación del 

contenido ideológico de su trabajo; y, por otro lado,  la cooptación ideológica como adhesión al 

contexto y al contenido del programa estatal (Barco, 2008). El reclamo por una educación que 

realmente implique un cambio en la matriz ideológica de la enseñanza está lejos de hacerse 

presente en cada uno, producto de esta lógica tecnocrática.  

Si bien estas situaciones son cotidianas, existe una puja por otra mirada sobre la docencia en los 

nuevos contextos y, en este sentido, la dirección de la escuela mantiene una línea que favorece 

esta posición, mediando constantemente entre las tensiones que se producen entre los grupos de 

profesores. Estos grupos de poder no son estáticos, sino diversos y se modifican según cuál sea 

el eje que se discute, pero siempre se percibe la nostalgia de ese estudiante del pasado 

idealizado que se construye colectivamente. Las diferencias generacionales entre los profesores 

también se evidencian en las reuniones generales y hacia el interior de las áreas del 

conocimiento. Resulta importante el análisis que desarrollan Giroux y Aronowitz (1987) en lo 

que refiere a los tipos de profesores y trabajadores de la educación que se desarrollan en el 

sistema educativo. Estos autores identifican un primer grupo como acomodaticios, que son 
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aquellos que sostienen una posición “apolítica” con respecto al trabajo docente. El segundo 

grupo, reproductor de hegemonía , sería el de aquellos que reproducen el conocimiento al 

servicio de las clases dominantes, sin cuestionar el orden vigente. El tercer grupo es definido 

como crítico, son aquellos que adoptan una postura de oposición a lo que consideran arbitrario 

pero no se comprometen con ningún grupo social. Por último, los autores identifican al grupo de 

los críticos transformadores que son aquellos comprometidos en su trabajo con movimientos 

sociales y que desarrollan alternativas pedagógicas, son los que buscan constantemente hacer lo 

pedagógico más político y lo polít ico más pedagógico (Giroux y Aronowitz, 1987, en: Hillert, 

2012). Este análisis permite observar la multiplicidad de prácticas que se pueden adoptar en el 

trabajo pedagógico, a modo de ejemplo, pueden citarse los debates sobre el ingreso de la escuela 

al plan Conectar igualdad. Existía una gran resistencia al uso de estas herramientas en el aula; 

para salvarlas la dirección de la escuela buscó promover reuniones con los referentes TIC y los 

docentes, para acercarlos a conocer las nuevas herramientas y sus potencialidades. 

Desde este lugar, es importante promover el carácter intelectual del docente como sujeto 

transformador, comprometido con su ámbito y realidad, que se anime a fomentar el 

cuestionamiento de aquello que es dado como natural e inamovible. Tomando lo postulado por 

Bourdieu (1987), resulta necesario adoptar una actitud herética frente al orden que se nos 

establece. En este caso, se debe desarrollar una subversión política que pueda devenir en una 

subversión cognitiva, necesaria para desarrollar una praxis transformadora y generadora de una 

nueva cultura. (Bourdieu, 1987). Si bien las resistencias al uso de la tecnología continúan, se 

fueron atenuando las oposiciones.  En la enseñanza, muchos de los docentes se resisten a revisar 

las prácticas áulicas fuertemente institucionalizadas e, incluso, en muchas ocasiones, ciertas 

formas de homogeneidad son consideradas fortalezas del establecimiento. Estas cuestiones son 

debatidas en los espacios institucionales donde los docentes manifiestan abiertamente no tener 

intención de modificar sus prácticas, aunque incorporen nuevas herramientas. Esto permite ver 

claramente cómo se estructuran los grupos de poder hacia el interior de l cuerpo de profesores. 

Otro de los debates que se presenta es sobre el contenido escolar: este nunca es cuestionado, a lo 

sumo se ordenan en una jerarquización que no considera su dimensión política, y el abordaje 

queda supeditado a cómo considera cada profesor que debe cumplir con su planificación. En 

definitiva, el objetivo final es concluir con los contenidos previstos sin considerar las 

dimensiones que atraviesan esos contenidos seleccionados.  

En este sentido, la especialización aportó elementos analíticos para tratar de comprender 

por qué se dan estas situaciones y cómo poder abordar las discusiones con una mirada que 

complejice estos fenómenos y no quedar en posiciones cerradas y dogmáticas. La complejidad 

se traduce en comprender las lógicas que se ponen en juego y las formas de abordaje que 

permitan romper con prácticas propias que plantean al contenido como una cuestión aséptica. El 

desarrollo del conocimiento escolar no es neutro, al igual que no lo es la selección de 
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contenidos, sino que responde a la tensión constante entre los saberes hegemónicos y aquellos 

emergentes. La escuela se transforma, así, en síntesis de tensiones y construcciones de saberes 

culturales donde el contenido es un recorte cultural, un espacio de poder que constantemente se 

encuentra en tensión. “En la enseñanza de las Ciencias Sociales, el docente encuentra como 

primer obstáculo la gran cantidad de contenidos de carácter factual que debe abordar” (Rostan, 

2007, p.127), por lo tanto, es necesario realizar una selección y jerarquización de los mismos. A 

esto se agrega la dificultad en la implementación de las propuestas, en el abordaje de un tema se 

establecen conexiones con temas afines que, en ocasiones, conducen a su ampliación pero que, a 

la vez, impiden profundizar su tratamiento (Gonnet y Gutiérrez, 2009).  

Problematizar el contenido requiere, necesariamente, tomar decisiones que para nada 

son neutrales. Para no encorsetar el saber escolar a las lógicas institucionalizadas, sean estas las 

de la disciplina de referencia, del curriculum o de la institución escolar, es necesario visualizar 

que “Las decisiones en la enseñanza, como las decisiones sobre cuestiones sociales, 

comprenden cuestiones morales, interrogantes sobre los propósitos sociales de la enseñanza 

pero, además, interrogantes referidos al valor, la empatía y el significado existencial para 

estudiantes y docentes” (Shaver, 2001, p.59). Al problematizar el contenido se ponen en juego 

estas complejas dimensiones que atraviesan a los actores que participan en el acto de enseñar y 

aprender; implica situarse en una compleja trama de representaciones que se tensionan con las 

construcciones sociales de estudiantes y profesores. Dado que cada sujeto tiene su propia 

singularidad, la selección del contenido debe pensarse en una práctica situada, única e 

irrepetible. 

En lo que compete al trabajo docente, debe implicar recuperar el derecho a ejercer el 

control sobre un trabajo que debe tender a ser colectivo. Una escuela democrática exige un 

trabajo colectivo de producción y de evaluación entre los pares y los demás integrantes de la 

“comunidad educativa”. Esta es una forma de recuperar sustancialmente un rol social que busca 

discutir, interpelar, e l discurso dominante. El profesor debería ser, a su vez, un sujeto portador 

de valores democráticos que permita a los y las estudiantes ver y sentir que la que sostienen es 

una forma de relación social concreta y factible de ser vivida, partiendo de un concepto claro de 

comunidad, rompiendo con el individualismo y pensando en un nosotros como forma de 

construir un sentido de igualdad incluyente. 

El trabajo docente debe ser considerado como una acción político-pedagógica, en la 

cual se busque desarticular las matrices de desigualdad producidas socialmente. Esto presupone 

llevar adelante “la acción como creación, como innovación permanente, como producción 

infinita. En este caso el protagonista no es un agente en sentido estricto, sino un sujeto 

consciente, capaz de actuar bajo un proyecto” (Tenti Fanfani, 2007, p.121). Este proyecto, en 

tanto emancipador, propende a la constitución de prácticas cada vez más igualadoras. 
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2. Problematizar el contenido, el espacio y el tiempo histórico 

 

Construir a partir de problemas 

Reconociéndome un profesor que alguna vez enseñó desde la clase magistral, me interesa en 

esta propuesta dar cuenta de cómo problematizo el contenido y cómo abordo el conflicto en las 

clases de historia argentina para quinto año. En particular, me interesa pensar el peronismo 

como contenido escolar a ser problematizado.  

Lo que pretendo es recuperar una mirada crítica sobre mis propias prácticas de enseñanza e 

intentar una propuesta rupturista con ciertas prácticas que se enmarcan como formas rutinarias y 

homogéneas. Funes (2012) plantea: 

Si sostenemos que la educación tiene una valoración positiva, resulta necesario volver 

sobre ella, ya que permite a los sujetos articularse constructivamente con el conocimiento 

del sí mismo, de los otros sujetos sociales, de la sociedad en que viven o de la que aspiran 

construir. Así, nos adentraremos en el sendero de desentrañar los sentidos y legitimidades 

de enseñar lo histórico. (p.139) 

Busco crear un espacio de trabajo, el aula taller, que permita a los estudiantes analizar el 

proceso histórico propuesto a partir de construir espacios de diálogo entre pares, en un ambiente 

en el que se reconozcan como sujetos plausibles de ser creadores de cambios. 

 

Entre el contenido y el conflicto  

 

El problema de la enseñanza de la historia no debe reducirse exclusivamente a una cuestión de 

método, sino que debe ser ubicada en el seno de una concepción curricular dominante en la 

actualidad; debe ser entendida desde una visión contextualizada de las intenciones político-

educativas de quienes la promueven, en cuya confección participan varios actores sociales. El 

motivo de este interés es que la enseñanza de la historia debe ser una reflexión sobre la sociedad 

y sus problemas puestos en contexto, que, a su vez, motorice las acciones sociales para el 

cambio. Sostener y mantener una concepción anquilosada de la historia es factible cuando los 

contenidos son de tipo fáctico y en gran cantidad. Esto no permite que los estudiantes sean 

partícipes del proceso de aprendizaje, sino por el contrario, sujetos pasivos que perciben los 

procesos históricos como ajenos, lo que no permite la creación de una historia para explicar y 

comprender el pasado.   

El primer núcleo conceptual a trabajar será problematizar el contenido; esto pone en 

juego las complejas dimensiones que atraviesan a los actores que participan en el acto de 

enseñar y aprender. Implica situarse en una compleja trama de representaciones que se ponen en 
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tensión con las construcciones sociales de estudiante y profesorado que cada sujeto tiene su 

propia singularidad, la selección del contenido debe pensarse en una práctica situada, única e 

irrepetible. 

Así como la selección del contenido no es un acto neutral, tampoco lo son las decisiones 

metodológicas que se tomen en relación a él. Gloria Edelstein (2011) sostiene que los 

profesores, en su calidad de intelectuales, construyen sus propuestas metodológicas desde el 

lugar de las decisiones que deben tomar. En este proceso, una cuestión central es la particular 

relación contenido-método en la que se pueden reconocer componentes comunes y que, al 

mismo tiempo, implica una relación casuística, singular, en la que se juegan definiciones y 

decisiones no solo epistemológicas, sino también ético-políticas e ideológicas. Las estrategias 

didácticas son reflejo de estas decisiones, que, a su vez, implican considerar el grado de 

profundidad al cual se desea llegar al momento de proponer los recursos didácticos puestos en 

acción. Para ello, se debe considerar a su vez qué grupo clase se tiene, los tiempos de una clase 

y las particularidades que hacen a la dinámica de una totalidad que se denomina cultura escolar.   

Es decir, el acto de enseñar implica mucho más que una selección de ciertos contenidos, 

muy por el contrario, estos responden a finalidades de tipo político. Pensar en una historia rica 

en conflictos y tensiones es saber definir cuáles son los problemas del presente que permiten ser 

pensados históricamente compartiendo que “…estamos convencidas de que muchos contenidos 

históricos pueden contribuir a una formación más democrática de las nuevas generaciones en 

esta difícil y larga transición de nuestra historia reciente, donde los autoritarismos no terminan 

de morir”. (Aguiar, L.; Funes, G., 2011; p. 129).  

El segundo núcleo conceptual es abordar el conflicto como movilizador de la clase de 

historia, y como horizonte al momento de seleccionar un contenido. Para ello, debe pensarse el 

porqué y el paraqué se enseña lo que se enseña. Armar una propuesta metodológica que parta de 

los conflictos implica ubicarse en una dimensión temporal que permita construir la clase desde 

el presente, López Facal (2011) dice que: 

La existencia de conflictos es consustancial a la vida en sociedad. En las sociedades 

democráticas la mayoría de los conflictos no derivan en ruptura de la convivencia o en 

enfrentamientos violentos porque existen mecanismos para poder gestionarlos: respetar 

las posiciones minoritarias y aceptar la legitimidad de la mayoría para tomar decisiones, 

además de asumir y respetar las normas que garantizan los derechos y deberes de todas 

las personas. La escuela no puede pretender «resolverlos conflictos», sino enseñar cómo y 

por qué se originan y cómo pueden gestionarse democráticamente (pacíficamente). (p.67) 

Es factible construir historia reciente en el aula, siempre y cuando se tenga en cuenta no 

establecer solo generalizaciones teórico abstractas que no tienen sustento en lo real y, a su vez, 

no perderse en el mundo de las singularidades. Esto implica que es necesario considerar las 

dimensiones y problemáticas que se ponen en juego, entre ellas las teórico-epistemológicas e 
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incluso políticas. Por lo cual, debe rescatarse cada momento y espacio histórico en la 

multiplicidad de sus componentes y en la contradicción de los conflictos, teniendo siempre 

como norte profundizar la reflexión, apartando generalidades apresuradas, vagas, y los lugares 

comunes (Funes, 2011 p.54). 

Entiendo que la problematización del contenido a partir de trabajar los conflictos 

posibilitan la comprensión de los procesos históricos y la reconstrucción de los mismos desde 

una perspectiva analítica. Cuando se enseña desde el problema, se ponen en tensión las 

representaciones; estas pueden estimular la construcción de saberes históricos, reconociendo las 

evidencias y las interpretaciones que de las mismas se pueden hacer; la complejidad del 

conocimiento histórico social permite confrontar valores, intereses y emociones.  

López Facal (2011) plantea que enseñar a partir del conflicto permite dudar de las 

propias convicciones; si en la clase utilizamos datos y hechos contrastables eso nos ayuda a 

gestionarlas y nos permite desmotar prejuicios comenzando con los propios, porque  “Se trata 

de apostar por una enseñanza de la historia en consonancia con los retos que el siglo XXI está 

deparando a nuestro alumnado. La nueva sociedad de la información requiere personas con la 

cabeza bien ordenada más que personas con la cabeza muy llena pero mal organizada”. (Pagés, 

2009, p. 12).En una matriz de problematización del contenido no hay espacios para una 

enseñanza de únicas respuestas, sino para una búsqueda de la construcción de relatos que 

puedan dar alguna explicación a interrogantes amplios y complejos. En esta propuesta, los 

contenidos conceptuales (Aguiar, 2004; Jara, 2008; Santisteban, Pagès, 2011; Funes, 2014) 

cobran una fuerte valoración, son seleccionados para permitir la reconstrucción de relatos de 

carácter interpretativo y visibilizar aquellos sujetos que son como hacedores de la historia.López 

Facal (2011) plantea que: 

Ocuparse de conflictos en las clases de Ciencias sociales sirve, en primer lugar, para 

adquirir conocimientos específicos de historia, geografía y otras Ciencias sociales: 

cuando se desarrolla un programa de actividades adecuado en torno a un tema candente 

(iniciales, de reestructuración de los conocimientos, de aplicación a otros contextos, de 

revisión y contraste con las actividades iniciales) el alumnado puede entender mejor las 

complejas relaciones que se producen en la sociedad, poner en relación un determinado 

problema con sus causas y ponderar las posibles consecuencias, contribuyendo así a 

adquirir conocimientos sociales previstos en los contenidos preceptivos. (p. 75) 

 

La temporalidad y la enseñanza de la historia   

 

La importancia de enseñar la temporalidad es para dotar de herramientas que al estudiante le 

permitirán romper con las visiones monolíticas, repetitivas y autómatas de la historia y, de esta 

manera, propiciar en ellos la construcción de una conciencia histórica. La enseñanza de la 
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historia es una actividad compleja, que implica trabajar dimensiones como el tiempo, el espacio 

y el cambio que deben ser comprendidas por los estudiantes. Al plantear estas dimensiones 

como problemas, que, a su vez, también son núcleos problemáticos para la historiografía, el 

trabajo en el aula se encuentra en la tensión constante entre el saber escolar y el debate 

historiográfico. En definitiva, la innovación es difícilmente aceptada por los docentes, ya sea en 

una nueva forma de pensar el tiempo histórico, como la forma de abordarlo. Existe una 

resistencia a las nuevas tecnologías que van dejando atrás la clásica clase expositiva en la cual 

fue formada la mayoría de los docentes. La nueva dinámica social permite establecer ciertas 

prácticas que hacen que cada cultura tenga una apreciación diversa del tiempo. Si la 

temporalidad humana es pasado, presente y futuro se hace necesario, por lo tanto, el aprendizaje 

del tiempo y del tiempo histórico.  Santísteban (2009) plantea la necesidad de la comprensión de 

las relaciones de continuidad y que el presente es el resultado del pasado y el futuro se prefigura 

como uno de los objetivos más importantes. Si el presente es el resultado de nuestro pasado, 

también es la consecuencia de cómo nos imaginamos el futuro”.  

 Es por ello que una de las claves para la enseñanza de la historia es el concepto de 

cambio, fuertemente atado, a su vez, con la continuidad. Ambos conceptos permiten abordar el 

estudio de la historia y la construcción de una periodización. Si existen cambios y 

continuidades, debe hacerse hincapié en ellos para poder llevar adelante una posible 

interpretación histórica. Así, se hace necesario trabajar desde una perspectiva diacrónica, en la 

que se pongan en tensión las cuestiones que han mantenido, de alguna manera, su vigencia, pero 

a su vez, mostrar y hacer referencia a los cambios que se han producido. Es decir, que se 

consideren cuestiones fundamentales para comprender el tiempo que debe ser enseñado para 

lograr una conciencia histórico-temporal.  

Es fundamental abordar la enseñanza del tiempo histórico en las Ciencias Sociales y, en 

particular, si se quiere pensar en la enseñanza de la historia desde los conflictos del presente. En 

líneas generales, Carretero (1998), plantea “En primer lugar, parece que el tiempo dedicado a 

estas nociones sigue siendo escaso. En segundo lugar, las nociones trabajadas suelen ser 

siempre las mismas, es decir, las cronológicas, olvidándose de la existencia de otros aspectos  y 

nociones temporales igualmente importantes. Y, en tercer lugar, los procedimientos didácticos 

no parecen adecuados”. No alcanza, por lo tanto, solamente con establecer dispositivos 

didácticos que busquen la enseñanza de la temporalidad y la cuestión repetitiva del tiempo como 

un contenido sino como plantean Jara y Garcia (2008):  

Hay que plantearse la pertinencia de la enseñanza de la Historia que se ofrece y, la 

propuesta de tiempo histórico, que se desarrolla; las conceptualizaciones y las 

categorías que frecuentemente se utilizan en las aulas y que devienen  de los discursos 

profesorales y de la narrativa de los textos de historia. (p. 287) 
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El tiempo es, sin dudas, un concepto muy complejo y su comprensión solo es factible si 

es abordado desde una concepción transdisciplinar. Deben construirse representaciones del 

tiempo histórico para su mejor comprensión. Esta tarea no es sencilla ya que deben construirse 

conceptos que permitan su asimilación para poder ser transformado en tiempo histórico. Que ese 

tiempo histórico cobre sentido es un propósito de un alto valor cualitativo, ya que permitirá en 

cierta medida que los estudiantes sean futuros ciudadanos capaces de intervenir en la sociedad. 

Para lograr este propósito debe cambiarse la enseñanza lineal y positivista de la historia por una 

historia problema, contextualizada en la realidad social. “Pero el tiempo histórico necesita de la 

comprensión de los diversos conceptos que forman nuestra temporalidad, por ejemplo las 

relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, la comprensión del cambio, y el significado 

del progreso” (Pagés y Santisteban, 1999; Santisteban, 1999; Pagés, 2004).  

 Enseñar tiempo histórico es enseñar la relación entre el tiempo y el espacio, 

considerando a su vez la relatividad del tiempo, según quién lo perciba y a qué cultura se 

pertenezca. Desde esta perspectiva podemos decir, entonces, que existe una forma de conocer y 

manejar el tiempo; una de estas formas, la periodización histórica, es una representación 

cualitativa del tiempo que permite estructurar una narración que dé sentido y explique los 

procesos que se analizan. Si se puede narrar, se puede intervenir, por lo cual, el futuro queda 

ligado a ese relato, se puede pensar en clave de futuro y puede construirse, por lo tanto, desde la 

voluntad. Es evidente que el futuro debe abordarse desde la prospectiva científica de la historia, 

a partir del conocimiento del pasado. Pagés y Santisteban (1999) el futuro debe ser objeto de 

enseñanza como un aspecto importante de la formación democrática de la ciudadanía.  

La historia no está construida por un solo tiempo, sino, por el contrario, existe una gran 

cantidad de tiempos que deben ser pensados al momento de enseñar historia. Ello complejiza 

aún más su posible enseñanza; según se ha caracterizado, podemos hablar de tiempos largos, 

donde los cambios son casi imperceptibles; existen también los llamados ciclos medios y los 

acontecimientos. Estas formas de representación del tiempo, a su vez, están condicionadas por 

la estructura que se le da a la cronología como una suerte de linealidad. A esta dimensión debe 

sumarse la simultaneidad de acontecimientos y su duración. 

La dimensión de la historia mirada desde nuestro presente viene a complejizar aún más 

la enseñanza del tiempo histórico. El primer aspecto a considerar es la forma en que se organiza 

la información en el presente y cómo se accede a ella. Un exceso de información no facilita el 

estudio y el análisis, por el contrario, lo complejiza como plantea Heras (1998) que la sociedad 

de la información es una sociedad sin memoria y, por lo tanto muy frágil. Según Funes (2008) 

los medios de comunicación están dedicados a fabricar presentes, en este sentido, construyen un 

presente [autista], esto significa que creen poder bastarse a sí mismos. Las generaciones del 

siglo XXI son hijas de este mundo sobresaturado de información efímera y sin contexto, lo que 

dificulta la posibilidad de que puedan construir la noción de tiempo histórico, donde la noticia 
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se confunde y se pierde en la dinámica social de la cual surge. Es por ello que la noticia quiere 

ser acontecimiento y conformarse en historia al mismo tiempo. Para que ello ocurra y la noticia 

se transforme en parte de un contenido histórico, debe necesariamente ser contextualizada y 

conceptualizada, es decir, debe ser transformada en un objeto de análisis teórico que se 

interpele. 

Cuando el objeto de la enseñanza es la historia reciente–presente, debe considerarse 

justamente su dimensión de presente, ya que la cercanía de lo que se está analizando debe ser 

abordada desde una perspectiva epistemológica diferente. Esto debe ser pensado de esta manera, 

para no caer en la tentación de confundir la experiencia vivida del docente traducida en una 

opinión, que invalida el análisis historiográfico. Por lo cual, la selección de los contenidos y el 

recorte temporal es una tarea central para no caer en el adoctrinamiento o en una visión sesgada 

de lo que se analiza. Funes (2008) plantea que: 

Fundar conocimiento, pensar, en tanto acto de apropiación de la realidad social, de 

conciencia individual y colectiva  en este sentido la acción pedagógica tiene que pujar 

por la relevancia de la educación, la docencia y en este caso en particular la enseñanza 

de historias recientes-presentes, como señala Gramsci (1985) es el comienzo de la 

elaboración crítica es la conciencia de lo que realmente se es… (p. 58) 

Enseñar historia reciente-presente, por lo tanto, implica un desafío de gran complejidad, 

ya que se está reconstruyendo la historia de generaciones vivas, lo que implica 

indefectiblemente nuevas formas de abordar y tratar el tiempo. Si se habla de tiempo en la 

historia reciente, es necesario hablar de una nueva temporalidad en la cual el futuro se 

transforma en un elemento de absoluta cotidianidad, ya que deben considerarse las variables 

situacionales que se ponen en tensión en el universo social. Es decir, que permite una gran 

cantidad de presentes por lo cual el futuro ya no es uno, sino que se presenta diverso. Es factible 

construir historia reciente en el aula, siempre y cuando se tenga en cuenta no solo establecer 

generalizaciones teórico abstractas que no tengan sustento en lo real, y que a su vez no se 

pierdan en el mundo de las singularidades. “La historia debe llevar a cabo un constante 

movimiento de vaivén desde lo factual al cuadro conceptual y desde el cuadro conceptual a lo 

factual, su síntesis es la investigación del sistema de causalidades”. (Funes, 2008, p. 63). 

 

Problematizar el espacio  

Un aspecto importante que permitió la especialización es poder incorporar el espacio como 

categoría problematizadora e incluirla en la propuesta. Manejar un saber disciplinar no 

necesariamente implica saber enseñarlo, aunque es fundamental conocerlo ya que no se pude 

enseñar lo que no se conoce. Los problemas planteados sobre la enseñanza de la geografía son 

pertinentes a todas las ciencias sociales. En este caso,existen preocupaciones comunes que 
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comparten la enseñanza de la historia y la geografía, lo que motiva a pensar queuna propuesta 

en la cual se incorporen categorías y dimensiones profundizadas desde la geografía enriquecerán 

la enseñanza de la historia escolar. 

Si al docente de geografía le interesa la forma en que los estudiantes construyen nociones 

sobre el espacio en el presente, a los profesores de historia nos preocupa la cuestión de la 

temporalidad. Si bien ambas disciplinas se basan en las nociones de espacio y tiempo, y en su 

enseñanza estas se definen como problemas nodales, para la geografía es importante la cuestión 

del espacio y la vinculación con las relaciones sociales que se establecen; en el caso de la 

historiaes importante la construcción de una conciencia histórica y el problema de la 

temporalidad y cómo se desarrollan las sociedades en ella. 

Si se piensa en clave didáctica y en la forma de construir conocimiento escolar que permita 

reflexionar sobre la importancia de poner en juego otra forma de problematizar las ciencias 

sociales es de destacar el aporte de Svarzman (entrevista de Gotbeter, 2009) cuando plantea que: 

Básicamente, se trata de pensar una didáctica basada en el planteo de problemas, en el 

estudio de casos, en el análisis del presente y de la relación de la sociedad con este presente 

y con este espacio. Implica tratar de comprender por qué este espacio es como es, pensarlo 

como un proceso histórico pero entender también que tiene que ver con las relaciones 

políticas, sociales y económicas que se dan en ese contexto. (p.4) 

Otra de las cuestiones que deben considerarse al momento de pensar en clave de tiempo 

espacio es lo que plantea Guervich (2009), cuando propone: 

Pasar de entender el espacio geográfico como un receptáculo o contenedor inerte (escenario 

en el que las cosas se ubican de cierta forma) a considerar principalmente la relación 

espacio-sociedad, identificando en cada caso los actores sociales que valoran y transforman 

ese espacio, por qué lo hacen y qué transformaciones producen.  (p. 10) 

Así, resulta fundamental recuperar la incorporación de los conceptos como elementos que 

permiten anclar conocimientos escolares que brindan herramientas para la reflexión crítica de la 

realidad.  

Por supuesto que la efectivización de la transferencia de contenidos está vinculada al 

tratamiento preferencial de los contenidos conceptuales y no solo de los hechos. La enseñanza 

de conceptos, por su más alto nivel de generalidad, inclusión y abstracción y, por lo tanto por su 

posibilidad de trascender  a los casos específicos y ejemplos particulares, permite a los alumnos 

aplicarlos en distintas situaciones. (Guervich, 2009) 

En este sentido, desde la cuestión de la temporalidad que aquí se infiere, es que la propuesta está 

pensada desde una percepción de l tiempo no lineal ni evolutivo, sino desde la complejidad de la 

disciplina que busca problematizar la comprensión del tiempo histórico y lo que en él acontece. 

En esta propuesta, se busca trabajar desde las dimensiones diacrónica, sincrónica y en 
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retrospectiva histórica, que le permitan al estudiante construir una serie de herramientas 

conceptuales para la comprensión de la temporalidad.   

El aporte de la didáctica de la geografía dota a la construcción de la temporalidad 

pensada para la historia Argentina de una nueva mirada sobre la comprensión de los espacios. 

La categoría de territorio fortalece la propuesta. Para ello, es interesante analizar su aporte a una 

dimensión política de la historia Argentina sin caer en las simplificaciones sobre el espacio al 

que muchas veces acostumbran caer los que enseñan historia.  

En este sentido, partir de una primera dimensión que aporta claridad es planteada por 

Sack (1986). La territorialidad será definida como “el intento de un individuo o grupo de 

afectar, influenciar, o controlar personas, fenómenos o relaciones, a través de la delimitación y 

el establecimiento de un control sobre un área geográfica”. Esta área será llamada el territorio. 

Otra cuestión que parece interesante a considerar al pensar esta categoría es la perspectiva 

pensada por Svarzman, (En Gotbeter, 2009): 

El territorio no es un soporte material, un objeto sobre el que se desarrollan los 

procesos: el territorio mismo es un proceso, que atraviesa y es atravesado por otros 

procesos. Es la sociedad, a través de sus relaciones, la que construye no „el‟ sino „los‟  

territorios”. (p.6)  

Desde esta perspectiva pensar en el territorio construido en un tiempo histórico determinado 

enriquece la mirada sobre la dimensión política de la construcción del Estado Argentino y la 

pervivencia del peronismo en ella.  

 En una dimensión política, es en el territorio donde se irán construyendo ciudadanías 

diversas que permitirán dar un carácter de identidad nacional más o menos definida según el 

momento histórico que se busca problematizar. Las relaciones territoriales están necesariamente 

construidas por contextos sociales,  Sack, (1986)  en los cuales algunas personas o grupos están 

reclamando el acceso diferencial a las cosas y a los otros. Por lo cual, las modificaciones que se 

fueron dando en lo que hoy se conoce como Argentina es producto de cómo se constituyeron los 

territorios, Guervich, (2009) plantea que: 

Las condiciones históricas, sociales, económicas, cultura les, políticas y tecnológicas de 

cada época se concretan en las formas espaciales del mundo. Los paisajes exhiben 

elementos naturales y sociales que se fueron articulando en cada punto de la superficie 

terrestre. Por lo tanto, son el producto histórico de un conjunto de transformaciones 

ocurridas en distintos momentos a lo largo del tiempo. (p. 9. ) 

Para mejorar sustantivamente el proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario recuperar la 

selección de contenidos que se realiza a partir de configurar una planificación que dé cuenta  de 

su importancia para abordar los ejes que se enuncian, Guervich (2009) plantea: 

Así, los contenidos ya no se presentan aislados sin conexión, sino que engarzan en una 

estructura que les da sentido. Además, ayudan a los alumnos a construir ideas más 
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generales e inclusivas acerca del mundo. Al mismo tiempo, los ejes temáticos potencian 

el desarrollo de habilidades integradoras y de síntesis, pues se trata  de comprender y 

explicar relaciones entre contenidos de distinto tipo. (p. 11).  

La enseñanza escolar de las Ciencias Sociales debe permitir construir más y mejores ciudadanos 

capaces de pensar y pensarse socialmente.Por eso, parece conveniente que la lectura social de la 

realidad escolar donde se inserta el alumnado se contraste al menos desde dos perspectivas. 

Souto González, (2000) propone que “Por un lado que se procure fundamentar estas posiciones 

en perspectivas filosóficas y sociológicas, en segundo lugar que los alumnos puedan participar 

en la definición de sus expectativas e intereses sociales.”. Analizar estas transformaciones que 

se producen por la acción humana es lo que en historia denominamos cambios y continuidades, 

en este sentido estudiar la construcción de los “peronismos” en los cambios territoriales es la 

intención de esta propuesta. 

Construir una propuesta a partir de un problema histórico presente 

 

Al momento de definir qué Historia enseñar deben tomarse decisiones que están atravesadas por una 

compleja y diversa trama de cuestiones éticas, políticas e ideológicas, pero que a su vez permiten 

clarificar y orientar cual es la finalidad que se persigue. Es por ello que se hace necesario tomar recaudos 

al momento de llevar adelante la propuesta ya que en ella se plantean cuestiones que están presentes en la 

vida cotidiana de los estudiantes y del profesor. En este sentido, Funes (2011) reflexiona:   

Los argentinos vivimos en una sociedad en permanente conflicto que está muy lejos de ser 

una sociedad conciliada. La naturaleza de los antagonismos que atraviesan nuestra sociedad 

es de lo más variada: conflictos políticos, económicos, sociales, étnicos, culturales. La 

desigualdad social visible en grados extremos en una sociedad democrática aparece como 

la divergencia de más difícil resolución para el establecimiento de un orden estable. (p. 59) 

Al considerar el conflicto como parte de la sociedad y que atraviesa a los sujetos es necesario 

tener en cuenta y estar atento a cuestiones que son sensibles. Para ello, el soporte con el que se  

cuenta es una base argumentativa sólida desde lo epistemológico, así como los recaudos 

metodológicos al momento de abordar la información. De esta manera, lograr que el debate se 

corra de la opinión, el prejuicio y las emociones que afloran cuando se pone en la mesa de 

discusión cuestiones que son socialmente vividas. 

Otro aspecto que implica construir un problema desde el presente es no caer en lo que 

podemos denominar la dispersión de las memorias. Para ello se hace necesario construir a partir 

de tener en cuenta los cambios y aceleraciones que nuestra sociedad ha tenido y sufrido en las 

últimas décadas sin caer en la memoria por sí misma, sino, por el contrario, memorias que 

permitan construir un presente rico en interpretaciones. Memorias plurales, móviles y 

cambiantes están movilizadas para intentar construir identidades que ciertamente serán 
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múltiples. Por ello, es necesario tener en cuenta y recuperar la cuestión del contenido, Funes 

(2011) dice:  

Los contenidos han de tener legitimidad científica, social, didáctica y axiológica, han de 

permitir el desarrollo del pensamiento crítico y el impulso a una educación ciudadana 

democrática. Los debates alrededor de la ciudadanía, hacen de ella misma un tema 

urticante y una referencia incierta y confusa. Pensar, argumentar en una ciudadanía 

contemporánea, es el horizonte de las prácticas de enseñanza. (p.59) 

Una práctica que está dada a partir de reconocer los límites, riesgos y potencialidades que se 

plantean al momento de llevar adelante esta propuesta o como lo plantea López Facal (2011), 

La principal virtualidad educativa al abordar temas polémicos en las aulas es la implicación 

emocional del alumnado, que facilita una participación mucho más elevada que cuando se 

tratan temas de menor interés para ellos. Pero esa implicación emocional se convierte 

también en una dificultad a la hora de tratar de construir una argumentación racional, que 

es uno de los objetivos que debemos proponemos al suscitar este tipo de debates; es 

necesario, por tanto, planificar y organizar minuciosamente los debates sobre temas 

conflictivos. (p. 68) 

Otra de las complicaciones, que es general en cualquier proceso de aprendizaje pero más 

acusada cuanto mayor sea la implicación emocional, es la dificultad de abandonar o 

cuestionarse los estereotipos y prejuicios sólidamente arraigados en términos de López Facal 

(2011): 

En la sociedad se desarrollan habitualmente representaciones de la realidad 

(representaciones sociales), basadas en estereotipos que conforman lo que se percibe como 

«sentido común», que se asumen como verdades evidentes. Es necesario enseñar a dudar 

de las propias convicciones, utilizando datos y hechos contrastables; la participación en 

debates y la gestión de los conflictos en una sociedad democrática tiene que hacerse 

utilizando argumentos racionales, analizando y desmontando los prejuicios. Empezando 

por los propios que son los más difíciles de cuestionar. (p.68) 

 

Una propuesta de enseñanza que busca romper la lógica lineal de los contenidos escolares 

 

En todo momento se buscará que los estudiantes de quinto año pongan en juego la posibilidad 

de pensar y pensarse en perspectiva histórica. Se analizan los procesos y se tratan de establecer 

rasgos comunes entre los distintos regímenes, así como posibles continuidades y rupturas, es 

decir, trabajar la dimensión de cambio. A cada momento se va complejizando el abordaje de las 

temáticas incorporando unos elementos para el análisis y descartando otros. Durante la cursada, 

los estudiantes trabajan espacios y tiempos no lineales, permitiéndoles establecer relaciones de 

pasado presente, con una perspectiva que permita pensar los futuros factibles de ser construidos.  
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Esto implica, necesariamente, la necesidad de historiar los procesos para poder comprenderlos y 

sentirse partícipes en la construcción de esos futuros. La enseñanza de la historia nos permitirá 

como sociedad dotar a nuestros jóvenes de herramientas analíticas para pensar su presente. Esto 

debería traducirse en una mayor participación de los jóvenes en la construcción de ciudadanía, 

lo que a su vez permite un avance sustantivo hacia una mejor democracia. 
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3-  El peronismo o los peronismos, problemas y debates en torno a su constitución 

 

El peronismo o los peronismos, cómo leer el presente de la política Argentina en clave 

histórica. 

 

Pensar desde el presente los procesos sociales y políticos que están dando forma a nuestro país 

requiere de un gran esfuerzo para evitar caer en reduccionismos y simplificaciones. Por el 

contrario, resulta sumamente complejo abordar el peronismo o los peronismos que se fueron 

gestando en la rica y conflictiva historia Argentina
4
. En términos futboleros, el peronismo es 

aquel jugador que los propios aman e idolatran y las hinchadas contrarias sufren pero al mismo 

tiempo desearían tener en su equipo. Como no puede negarse su existencia, es necesario 

incorporar una historia desde el presente que recupere un análisis que intente despojarse de 

pasiones. Es por ello que tiene valor el planteo de Graciela Funes (2012) cuando expresa que: 

En la vida política argentina desde fines de la dictadura militar han tenido lugar una 

serie de re-alineamientos políticos inéditos como transformaciones inesperadas y 

masivas que llegan incluso a cuestionar ciertos rasgos profundos del sentido común de 

vastos o amplios sectores sociales (p. 25). 

Abordar el peronismo implica un gran esfuerzo, ya que su propia esencia es compleja y 

las lecturas posibles dependen de quién sea el interlocutor. Hablar de peronismos es tratar de 

comprender las matrices comunes y aquellas que hacia el interior de su seno se diferencian en 

las distintas formas en que los peronistas se interpretan. Si se piensa una historia política 

reciente en Argentina, el peronismo es un actor determinante que no se puede desconocer, y en 

su ambigüedad se llega a las más variadas de interpretaciones, dependiendo de la figura que 

lidere el movimiento en ese momento. “El peronismo ha sido recurrentemente considerado 

como algo más que un partido. Cuando se lo caracteriza como “movimiento” se apunta 

precisamente a ese carácter, a que no se lo puede considerar como una fuerza política más, entre 

otras. En este sentido Novaro (2014) toma: 

La definición acuñada por Torre trata justamente de captar esta peculiar condición, 

aunque sin rendirse a la pretensión de atribuirle una unidad orgánica, que de acuerdo 

con este autor no existe ni podría existir, ni un rol fundacional, que sistemáticamente 

se ha frustrado. (p. 18) 

A la lectura clásica de los tres peronismos debemos sumarle, desde el presente, en la 

década de los noventa, el menemismo y, a partir del 2003, el kirchnerismo; y hoy podríamos 

                                                                 
4
 Novaro (2014) Discute esta idea de “peronismos” cuando plantea “A priori podría decirse que algo de razón ha tenido cada uno de 

esos pronósticos o proyectos programáticos y que el peronismo efectivamente fue, en distintos momentos, muy distintas cosas. La 

tesis de los “varios peronismos parecería así validarse. Aunque ella no resulta del todo convincente cuando atendemos al hecho de 

que como fuerza política se mantuvo casi siempre unida, y en los períodos en que ocasionalmente se dividió, aprovechó ese hecho 

para procesar mejor los cambios de orientación, volviendo al poco tiempo a unificarse.” (p. 17)    
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hablar de ¿cristinismo? Sin dudas, es un tema apasionante, ya que, si se piensa la historia 

reciente de nuestro país en clave electoral, en las últimas elecciones nacionales se dirime 

fundamentalmente una interna en el seno del peronismo. Si algo destaca al peronismo es su 

vocación de poder y su capacidad de concentrarlo, sea en el poder central o en los planos 

territoriales. Desde esta vocación resulta seductora la idea de hablar de peronismos; al respecto 

Tcach (2013) plantea que: 

Remite a la construcción del Partido Peronista como un oxímoron: se sueña como un 

partido de acero y vive alterado por rencillas internas; se imagina provisto de una 

disciplina inflexible y no pocos de sus documentos y discursos amenazan marcar con 

el hierro candente de la traición a los desobedientes, pero la eliminación de los 

conflictos endógenos nunca pasó de ser un puerto deseado. (p. 11) 

Este tipo de discursos no es solo retórica, por el contrario, las divisiones hacia el interior 

generan prácticas políticas que marcan a los disidentes como traidores al partido. En el 

desarrollo histórico del peronismo esa unidad queda solo en el anhelo de quien en ese momento  

ejerce el poder. A pesar de los más variados intentos de deslegitimar su forma de construcción 

política, el peronismo es un fenómeno político social y cultural particular, quesiempre se movió 

al calor de la democracia como forma de gobierno. Sistema que a su vez le permite reinventarse 

y formar parte del debate político desde su fundación  

Dada la inmensa riqueza que plantea el estudio del peronismo, se hace necesario 

recortar su análisis a una dimensión que permita ver cómo se va constituyendo. En este sentido, 

y a los fines que hacen a la propuesta se desarrolla la relación que existe entre el peronismo con 

la clase obrera y los sindicatos, partiendo del problema que Tcach (2013) define: 

Más aún, la figura de Perón no sólo era naturalmente externa a la clase, sino que se 

trataba de un hombre de las fuerzas armadas, el brazo más específicamente represivo de 

un Estado que, más allá de ciertos acercamientos propios de la entreguerra, nunca había 

desatendido su rol de agente de las clases propietarias y el capital. (p. 7) 

Como se explica entonces, esta relación y la que posteriormente se fue desarrollando entre el 

peronismo y la clase obrera, es lo que interesa profundizar. 

 

La emergencia del kirchnerismo. Nuevo discurso, viejas prácticas: el andar de Kirchner al 

poder y qué hacer con el sindicalismo.  

 

El peronismo recupera el poder cuando Néstor Kirchner asume la presidencia el 25 de mayo de 

2003tras la caída del gobierno de la Alianza luego de varios años de profunda crisis política y 

social. Puede decirse que el nuevo presidente llega con el poder prestado ya que quien apoya su 

candidatura es Eduardo Duhalde, hombre fuerte del peronismo bonaerense, quien controla el 

caudal de votos necesarios para asegurar la gobernabilidad y el apoyo de uno de los sectores 
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más fuertes del peronismo, los intendentes del conurbano bonaerense. El nuevo presidente 

comienza a construir poder propio, lo cual genera un distanciamiento de su padrino político.  

Para construir su propio poder se hace necesario controlar la estructura del PJ. Una vez 

que el mandato de Menem como presidente del partido termina, busca quedarse con ese lugar 

estratégico. Esto implica enfrentarse directamente con la figura de Duhalde que pretende 

quedarse con la dirección del partido. La estrategia implica que la justicia intervenga el partido 

mientras él construyeun espacio propio: el FPV (Frente para la Victoria). Un espacio definido 

como transversal, que une apoyos externos y sectores del PJ que lo acompañarán sin cuestionar 

su línea política. En todo momento Kirchner tensa la situación con Duhalde para provocar la 

ruptura y a partir de ello consolidar su poder hacia el interior del peronismo
5
. Las elecciones 

legislativas del 2005, en las cuales Cristina Fernández derrota a Hilda González de Duhalde, 

generan que aquellos sectores del PJ que responden a distintos líderes territoriales, se pasen 

rápidamente al kirchnerismo sin mayores condicionamientos. Con esta victoria, la crisis del PJ 

no se cierra pero logra la dependencia de los líderes territoriales y legislativos a través del uso 

de los recursos fiscales. Cherny (2014) plantea que: 

La desactivación del partido no implicaba que Kirchner hubiera conseguido dominarlo 

sino más bien expresaba una incapacidad de lograr ese objetivo. Dicha incapacidad 

contrastaba con el aumento imparable de los recursos fiscales en manos del gobierno, 

que logra aceitar no sólo las relaciones con gobernadores e intendentes peronistas sino 

también con los radicales. De estas relaciones que produce el manejo de los recursos 

nace la Concertación Plural, una coalición que incluye a una buena parte de jefes 

partidarios provinciales sean estos peronistas o radicales. (p. 153) 

Con el control de la economía y de los recursos fiscales como herramientas de coerción, logra 

subordinar a los jefes territoriales y así extender el poder del ejecutivo a otros espacios políticos 

como los llamados radicales K e, incluso, a la provincia de Tierra del Fuego donde había ganado 

la gobernación el ARI, que rápidamente se suma a las filas del FPV.     

La nueva forma de administrar el Estado subordina a la economía, se recupera la 

intervención del estado en la re estatización de las empresas privatizadas, se produce la 

negociación de la deuda externa, el aumento de salarios y de las jubilaciones; esto genera que se 

sume el apoyo de la CGT, conducida por Hugo Moyano, reunificada a partir del 2000 y que se 

muestra abiertamente a favor del llamado “nuevo modelo productivo”. La reapertura de las 

paritarias nacionales otorga al gobierno la posibilidad de que la corporación sindical apoye las 

medidas económicas adoptadas a su vez que le permite una alianza con uno de los sectores 

corporativos más importantes del país. Es interesante destacar que, para llevar adelante esta 

                                                                 
55

 Novaro, M. (2010) “Lo paradójico de la situación se comprobó cuando finalmente se produjo el choque entre Kirchner y Duhalde 

por la confección de la lista de candidatos bonaerenses para las elecciones parlamentarias de 2005.”  (p. 297) 
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política, el gobierno se ocupa de cerrar las negociaciones paritarias de los principales sindicatos, 

tomando como caso testigo el aumento otorgado a los camioneros conducido por Hugo 

Moyano. La política de paritarias nacionales permite una moderación de los salarios y, por su 

parte, el fortalecimiento de los llamados “gordos”. Sin este apoyo el gobierno no hubiese podido 

conseguir la disminución del aumento del salario real que solo logra mantener en igualdad con 

la inflación. Esta alianza política con los sindicatos significa el fortalecimiento de la  vieja 

estructura sindical en manos del líder de camioneros, que rápidamente se va a beneficiar 

sindicalizando a un amplio sector de trabajadores de sindicatos más pequeños, logrando 

controlar todas las ramas del transporte del país. Este poder implica tener la capacidad de 

paralizar el país, algo que se percibe claramente en el momento en que se produce el 

distanciamiento de Hugo Moyano del gobierno, Novaro, Bonvecchi, Cherny (2014) plantean 

que: 

Así pues, el costo de la alianza con la cual Kirchner procuró desmovilizar a los 

piqueteros y coordinar desde arriba la evolución del salario real fue la recreación de un 

liderazgo sindical capaz de movilizarse para detener la economía del país y neutralizar 

los esfuerzos gubernamentales para moderar la demanda. (p. 133) 

Con un amplio abanico de sectores apoyando al gobierno, con el peronismo disidente 

casi neutralizado dadas sus derrotas electorales y con sus principales líderes con poco plafón 

social, Kirchner se lanza a recuperar el partido a nivel nacional. Cherny (2014) resume en cuatro 

las razones para llevar adelante esta aventura: la primera de ellas es que la Concertación Plural 

por fuera del peronismo no había conseguido atraer votos no peronistas de manera significativa; 

la segunda, es que un PJ bajo su conducción era el soporte político que necesitaba Cristina 

Fernández que recién iniciaba su mandato; en tercer lugar, luego de la victoria electoral del 

2007, el desembarco en el consejo del PJ se podía hacer bajo un control absoluto de su 

estructura. Y, por último, el conflicto del campo por las exportaciones móviles de granos lleva a 

que muchos gobernadores peronistas salieran en defensa de las posiciones del gobierno frente a 

los ruralistas. Novaro, M. (2010) plantea: 

La revuelta alcanzó gran masividad en las ciudades y los pueblos de la 

tradicionalmente productiva y enriquecida región pampeana. Y el gobierno creyó 

queera la ocasión para polarizar definitivamente el campo político y social en los 

términos que venía queriendo imponer: un gobierno “nacional y popular” enfrentando 

a una oposición “oligárquica y derechista”. (p. 334) 

Como en el pasado, se construye un antagonismo que no se produce por querer representar 

intereses contrapuestos, por el contrario, lo que se observa es la falta de predisposición a 

colaborar entre los dirigentes.  

La lectura y la estrategia del gobierno se rompe cuando sectores del peronismo salen a 

apoyar a los ruralistas, y generan una nueva fractura en el interior del partido. Este grupo, entre 
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los que se destacan De la Sota, Schiaretti, Reutemann, los Rodríguez Saa, entre otros, pretenden 

guiar políticamente el descontento popular y que se encauce por el peronismo. (Novaro, M. 

2010). La consecuencia de esta crisis fue para el kircnerismo una dura derrota en las elecciones 

del 2009, lo que le quitó por primera vez la mayoría parlamentaria.  

 

Las nuevas estrategias para sostener el poder y el deterioro de las relaciones con los 

sindicatos 

 

Luego de la derrota política sufrida por el voto no positivo de Julio Cobos y la derrota electoral 

en las legislativas, se hace necesario reorganizar la estructura de poder. En el contexto de una 

crisis económica mundial, el gobierno lleva adelante una política que le permita reagrupar sus 

propias fuerzas, Novaro, Bonvecci, Cherny, (2014).  

En términos más prácticos, por otro lado, la crisis incrementó la dependencia de los 

gobernadores y sindicatos de los recursos presupuestarios y decisiones salariales del 

gobierno nacional. Frente a los primeros, este iría dosificando premios y castigos con 

miras tanto a consolidar las lealtades que habían logrado conservar durante la crisis 

del campo como a recomponer lo que había perdido. Con ello le bastaría para 

neutralizar los tibios intentos de los gobernadores por coordinar una iniciativa para 

reformar el régimen de coparticipación. En cuanto a los gremios, cuando el Ministerio 

de Trabajo actualizó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias por debajo 

de la inflación, hubo críticas tanto de Moyano como del sector disidente de 

Barrionuevo, ambos reclamando que se actualizaran también las asignaciones 

familiares. Pero eso no fue más allá de una coincidencia momentánea y el gobierno 

logró que se desistiera de reclamar una reapertura de las paritarias o una suma fija que 

compensara la suba de precios acumulada. En ello pesó el hecho de que la mayoría de 

los gremios había obtenido considerables aumentos reales gracias a paritarias 

concesivas durante la crisis de la 125. (p. 345) 

A partir de estas políticas el gobierno recupera la iniciativa, lo que le permite recuperar el poder 

perdido y reforzar el discurso antagonista con aquellos sectores que se oponen a sus prácticas 

políticas. En medio de esta recuperación, la muerte de Néstor Kirchner en 2010 modifica el 

escenario político de la Argentina, lo que es utilizado por el kircnerismo como piedra 

fundamental de un movimiento que construye su mito fundante a partir del 25 de mayo del 

2003, Cherny (2014) plantea que: 

La muerte de Kirchner creó una imagen idealizada: amplificó el legado positivo de su 

mandato –la rápida reconstrucción estatal y la confianza ciudadana lograda en los 

primeros años de gobierno- y minimizó los rasgos personalistas, la concentración del 
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poder, el uso partidista  de los medios de comunicación y la permanente creación de 

antagonismos que venían desgastando su relación con la ciudadanía. (p. 156) 

 

La reelección de cristina Fernández y la ruptura con los sindicatos: un final abierto 

 

Con la muerte de Néstor Kirchner, la candidatura de Cristina Fernández entraría en terreno de 

suspenso. En las semanas siguientes a su definición se encargó de establecer las condiciones 

para su reelección, el poder sería total, sin espacio para las negociaciones o someterse a  

condicionamientos. Al final, Cristina Fernández impuso sus condiciones para llegar nuevamente 

a la presidencia. Y se inicia su segundo mandato no sin antes establecer la lista de candidatos 

que la acompañarían en el poder. Nuevamente, el proceso electoral implicó reorganizar las 

fuerzas y, en este sentido, Cristina Fernández acompañó a sus candidatos territoriales 

mostrándose como la figura aglutinadora que define la línea política del FPV, Novaro,Bonvecci, 

Cherny, (2014) plantean: 

La confección de las listas de candidatos se volvió, por tanto, el asunto prioritario, 

porque era lo que le permitiría hacer la gran diferencia con las anteriores elecciones; 

no solo se trataba de ganar con un margen inédito, sino sobre todo de que el triunfo 

fuera solo suyo. (p. 443). 

En definitiva, las listas se definen en Olivos bajo la atenta mirada de Cristina Fernández, sean 

estas distritales o de la provincia de Buenos Aires. Esta estrategia la lleva a pactar con los 

líderes territoriales de mayor peso en el conurbano, a los cuales promete acompañar en sus 

reelecciones si estos incluyen en sus filas a candidatos de su riñón político como concejales. 

Esta estrategia de acompañar a los viejos líderes territoriales puede ser leída como que el 

cristinismo no tiene una inserción territorial que le permite disputar estos espacios.  

Las elecciones son arrolladoras a favor de Cristina Fernández, la dan ganadora y 

profundizan la idea de que el camino recorrido es el correcto. Se traza un nuevo escenario 

político, pero con un gobierno fortalecido por la contundencia electoral, el poder más 

centralizado y una oposición fragmentada que no puede dar respuesta ante esa concentración en 

manos del ejecutivo.  

A partir de esta victoria incuestionable, Cristina Fernández se lanza a modificar 

sustancialmente su relación con el sindicalismo. Al poder construido y establecido a partir de la 

Alianza con Kirchner, los sindicatos ven con preocupación cómo la presidenta comienza a 

cuestionar a los principales referentes sindicales que buscan participar políticamente del 

gobierno, rompiendo de esta manera la división hacia el interior de l peronismo entre lo político 

y lo gremial. La pretensión de descabezar a los principales sindicatos lleva a una ruptura de esta 

alianza. Esto se evidencia en la creación de las listas de candidatos para las elecciones donde los 

sectores sindicales quedan casi todos excluidos. Moyano ve esto como una traición a quien 
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sostuvo el gobierno durante las crisis, en definitiva Cristina Fernández frena cualquier 

pretensión política del líder cegetista. Si bien acepta que en la lista de diputados nacionales de la 

provincia de Buenos Aires vaya Facundo Moyano, dirigente proveniente de la Juventud Sindical 

y con el cual la Campora venía tejiendo redes de acercamiento. La siguiente estrategia del 

gobierno es fracturar la CGT y con ello aislar a Moyano; en este sentido, los gremios se dividen 

al momento de acercarse las paritarias. Con el giro del ejecutivo, los sectores sindicales buscan 

alinearse en torno a sus conveniencias. Moyano, abiertamente enfrentado con el gobierno, 

recibe el apoyo de los sindicatos más pequeños  y pierde varios sindicatos ligados al transporte. 

Mientras, los sindicatos ligados a la industria y servicios que no confían en Moyano encuentran 

la oportunidad para fracturar a CGT nuevamente. 

Es de destacar que esta política del ejecutivo logró fracturar la capacidad de presión de 

los gremios, aceptando y reconociendo a los distintos agrupamientos, que al presente son cinco. 

Con tres CGT, la de Moyano, Caló y la Azul y Blanca de Barrionuevo, así como la ruptura de la 

CTA, la oficialista manejada por Hugo Yasky y la opositora de Miceli. Este debilitamiento 

permite al gobierno llevar adelante políticas económicas más duras sin la posibilidad de los 

sindicatos de enfrentarlas desde una posición de poder mayor.  

 Luego de la victoria, el peronismo territorial se recompone rápidamente y se plantea 

luchar por la sucesión de Cristina en el 2015, así recuperan notoriedad pública De la Sota, 

Massa y Scioli. Este último se mantuvo fiel al ejecutivo a pesar de que, en más de una ocasión, 

Cristina Fernández intentó minarle su base territorial. La relación que estos establezcan con los 

agrupamientos gremiales será, sin dudas, central al momento de pensar que el sindicalismo 

argentino se puede encontrar debilitado pero lejos está de morir como corporación.  

 

El menemismo y el sometimiento del sindicalismo peronista 

 

El fracaso del radicalismo en el poder deja como saldo una crisis económica aguda y el 

empobrecimiento de la población, nuevos discursos surgen a la luz del debate político. Como 

gran responsable de esta crisis es acusada la inoperancia del Estado para sostener una estructura; 

con ello emergen las voces antiestatistas que rápidamente cuajan en los sectores empresariales, 

la opinión pública en general e, incluso, los sectores empobrecidos se convencen de este 

diagnóstico. 

Consciente de esta situación, Carlos Menem se acerca a los sectores más liberales y, una 

vez en el poder, rápidamente deja atrás sus promesas de campaña y comienza a llevar una 

campaña para modificar las estructuras estatales del país. De esta manera, lleva adelante un plan 

de reformas de mercado; luego de ensayos y errores, con su ministro de economía, Domingo 

Cavallo, dan a conocer un plan antiinflacionario que dura una década: se le da por nombre 
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Convertibilidad. Este plan le permite al nuevo presidente peronista alinear a su partido y a su 

vez una nueva reelección luego del acuerdo con Raúl Alfonsín para reformar la Constitución.  

La política privatista del gobierno peronista le permite dos cuestiones centrales: en 

primer lugar, equilibrar las cuentas fiscales y acordar con los intereses de los grupos nacionales 

y de los acreedores, Novaro(2012) plantea que: 

Las empresas se entregarían a consorcios compuestos por algún gran inversor local, un 

tenedor de títulos de la deuda externa y un prestador con experiencia en el sector. Los 

contratistas y los grandes clientes de empresas públicas, acostumbrados a beneficiarse 

con sus bajas tarifas y sus sobrevaluados contratos, podrían transformarse ahora en sus 

propietarios o concesionarios”. (p. 244)  

Para llevar adelante este plan es necesario someter a los sindicatos, paso fundamental que hace 

de la década de los noventa un quiebre entre el peronismo clásico y sus banderas, con un 

peronismo liberal que abraza al Mercado y somete al país a sus leyes.  

 

El ajuste estatal y el sometimiento de las estructuras sindicales 

 

Para someter a la CGT, Menem considera necesario neutralizar a Saúl Ubaldini, principal líder 

sindical que había estado enfrentado con el gobierno radical. Para ello, le ofrece una embajada 

en el exterior. Ante su negativa de alinearse con Menem, la segunda estrategia es debilitar su 

poder en la CGT. Así, utiliza a los líderes sindicales que le responden: Triaca y Barrionuevo; si 

bien hay sindicatos que se oponen, tal es el caso de la UOM y otros grandes gremios, lo hacen 

para tener la herramienta de la huelga como elemento para negociar. El apoyo a Ubaldini se 

produce solo hasta que estos sectores gremiales obtienen aquello que entienden como una 

compensación. Una vez otorgadas estas concesiones se produce indefectiblemente la división de 

la CGT. Solo un puñado de gremios debilitados (ATE y CTERA) serán los que acompañen a 

Ubaldini que busca quebrar la política impuesta por un presidente salido del corazón peronista.  

Para completar la subordinación de los gremios al gobierno menemista, se los amenaza 

con una serie de reformas laborales que llevan a la precarización laboral de un grueso de la 

población, afectando directamente las cajas sindicales. Ante esta situación, los gremios buscan 

amortiguar el impacto de las reformas que se están llevando adelante; para ello Menem atiende 

aquellos requerimientos de un sindicalismo debilitado pero no muerto. Atiende sus demandas a 

partir de una serie de medidas puntuales como son los subsidios para quienes quedan cesantes y 

la “propiedad participativa” que les asigna acciones en las empresas privatizadas y les permite 

incluso convertirse en propietarios. Un paso que marca una nueva impronta: el sindicalista 

empresario.  

Hacia 1991, la fractura ya es inevitable y se da así el nacimiento de la CTA. El grueso 

del sindicalismo peronista se inclinó hacia una estrategia de tipo vandorista con el gobierno, la 
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CGT está en manos de lo más anquilosado del gremialismo ahora formado por Lorenzo Miguel 

y Luis Barrionuevo.  

Si bien en 1992 se lleva adelante el primer paro general en contra de la flexibilización 

laboral, la descentralización de las paritarias y las reformas de las obras sociales, la negociación 

no tardó en llegar. Menem cedió a lo solicitado por el sindicalismo más ortodoxo, Novaro 

(2012) dice: 

Dispuso por decreto que los afiliados de obras sociales podrían pasarse de una a otra, 

pero no a empresas de medicina prepaga, y qué estas deberían pactar con los jefes 

gremiales para ser prestadoras de sus afiliados. En cuanto a la flexibilización laboral, 

regiría sólo para los trabajadores no comprendidos en las paritarias, con vistas de dar 

alguna legalidad a quienes estaban en negro (un porcentaje cada vez mayor). (p. 244) 

De esta manera, se genera un doble estándar en el mercado laboral: el fuertemente regulado por 

el sindicalismo que aseguraba su cuota de poder y el más grande mercado laboral, informal y 

flexibilizado.  

 

La Argentina pre-peronista y la constitución del movimiento obrero.  1880-1945 

 

El Estado argentino a partir de 1880 es la herramienta que le permite a las clases propietarias 

ingresar definitivamente a la economía mundial, como productora de materia prima y alimentos. 

Con ello se completa la inserción de la Argentina en la economía capitalista, estableciendo un 

modelo de acumulación y explotación que existe hasta nuestro presente.  

Poblar ese extenso territorio es una forma de afirmar soberanía, es el primer gran 

escollo que las elites propietarias deben resolver. A partir de esto se inicia una fuerte política de 

inmigración masiva al territorio argentino, y, con ello, ingresa la mano de obra necesaria para 

insertar a la Argentina como granero del mundo. Por otro lado, modernizar las grandes ciudades 

de las dos regiones más dinámicas del país es una prioridad de las elites terratenientes. Esta 

política llevó a que se diera una gran concentración de inmigrantes en las grandes urbes como 

Buenos Aires y Rosario (Rock, 1997). Convertidos en la fuerza de trabajo que daba impulso a la 

Argentina del fin de siglo XIX, estos sectores venidos de toda Europa e impermeables al 

discurso nacional, encuentran  en sus paisanos los espacios de sociabilización y de contención 

ante lo desconocido, (Rouquie, 1994) Es en los anarquistas que encuentran a sus interlocutores 

válidos para canalizar sus reclamos y protestas, ante patrones insensibles, que los veían como 

intrusos en un país en el que los sectores propietarios se sentían los dueños.  

Se construye un modelo político de democracia restringida, dado que los cientos de  

conflictos que atraviesan cada uno de los gobiernos no son canalizados a través de la 

participación plena en la política. De la mano del modelo agro-exportador nace un movimiento 

obrero que, a fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, se mantendrá alejado de la 
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escena política. Este movimiento estará cada vez mas cercado por un gobierno que reprime la 

protesta y que no duda en utilizar tanto vías legales como ilegales para sofocar cualquier tipo de 

levantamiento. Todo tipo de protesta es vista como una amenaza a los intereses de la nación y 

del ser nacional (Terán, 2008). El gobierno actúa, fundamentalmente, como garante de los 

intereses de las elites que detentan el poder. Estas elites no dudan en ningún momento en usarlo 

para reprimir y golpear cuando fuese necesario a los trabajadores en todo el país.  

A partir de inicios del siglo XX, las luchas obreras son a muerte debido al no 

reconocimiento de los trabajadores como parte constitutiva de la Nación. Se constituye un 

sentido de pertenencia o de clase, donde los sectores anarquistas y sindicalistas tienen eco. Son 

estos sectores los portavoces y organizadores de los trabajadores de la Argentina. Si bien existen 

diferencias sustanciales entre ellos (FORA V y IX congreso), la forma en que el gobierno utiliza 

las herramientas del Estado y cómo resuelve los conflictos, unifica y amalgama al movimiento 

obrero. De esta manera, se constituye una identidad y una madurez al calor de las luchas, contra 

las formas más viles de explotación y contra un Estado garante de esas formas de explotación. 

(Cattaruzza, 2009) 

Las represiones forjan una identidad de trabajador que, inclusive, en los períodos más 

duros de la restauración conservadora, el movimiento obrero logra mantener una estructura 

mínima de organización. Quienes dirigen estas organizaciones son principalmente los sectores 

comunistas, ya que el anarco sindicalismo es sistemáticamente perseguido y casi borrado de la 

escena a partir de 1921. (Falcón, 2000) 

 

Se podría afirmar que la protesta social y la resistencia a las represiones van conformando  

una identidad plenamente obrera en la Argentina desde fines del siglo XIX hasta mediados 

de siglo XX.  

 

La Argentina peronista y la incorporación del movimiento obrero al Estado. 1945-1955 

 

El régimen peronista surge como emergencia política ante un sistema conservador totalmente 

deslegitimado y un golpe militar que rápidamente deberá retirarse ante la presión de los partidos 

políticos y ciertos sectores del establishment económico. Perón será la figura que cierra al 

oficialismo para mantenerse en el poder, ya que se presenta como alternativa a la compleja 

situación política, social y económica que se vive a nivel  internacional.  

El Estado peronista se define así mismo en un contexto de pos-guerra complejo. El 

modelo agro-exportador que permite el crecimiento de la Argentina durante la etapa anterior a la 

guerra se encuentra bloqueado. En primer lugar, la crisis de los mercados internacionales y el 

esfuerzo de Europa en su propia reconstrucción muestran un escenario poco alentador para la 

restauración de las relaciones luego de la guerra. En segundo lugar, el sistemático boicot 
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norteamericano a las exportaciones argentinas, así como la recuperación por parte de las 

empresas norteamericanas de los mercados latinoamericanos, aislaron a la Argentina del 

mercado internacional. Sin dudas, el modelo económico de crecimiento pensado desde la 

producción agro ganadero estaba en un punto muerto. Por lo tanto, debió adoptarse un sistema 

novedoso para salir de la crisis que trae aparejada este aislamiento comercial. (Romero, L.A. 

1999) 

La sustitución de importaciones iniciada desde la década anterior permitió establecer las 

bases para la nueva economía que se planificaba desde el Estado. Un gobierno que mezclaría la 

intervención estatal con las políticas de un estado benefactor, Cattaruzza, (2009) es un modelo 

económico que incorpora a los sectores obreros a la economía como un eslabón esencial para el 

funcionamiento del mercado interno y  el pleno empleo. Este modelo económico se sustenta en 

el pleno empleo, donde la resolución de los conflictos laborales es central ya que la principal 

preocupación del régimen, a partir de 1943, es tratar de evitar un posible estallido social, dado 

que la guerra está por terminar y se conoce perfectamente lo que puede ocurrir en la crisis de 

pos guerra. Uno de los principales objetivos de Perón es desarticular cualquier posible 

condición que dé lugar a un estallido por parte de los sectores populares. Tal es su preocupación 

que va a construir un sistema de alianzas con los sectores dirigentes del movimiento obrero, a 

los cuales impulsa a organizarse y presentar demandas que son atendidas, extendiendo de esta 

manera los mecanismos de un Estado árbitro entre el capital y el trabajo. (James, 1999)  

De esta manera, fue construyéndose un discurso que tenía a la justicia social como 

bandera, luego de que se dieran las jornadas del 17 de octubre y se sellara la alianza entre el  

movimiento obrero y Perón. En esta movilización puede observarse que lo distintivo es su 

motivación, la liberación de quien se convertirá en el líder del movimiento, transformando la 

Plaza de Mayo en centro político de la protesta en la Argentina.  

El peronismo incorpora, por lo tanto, a los trabajadores como ciudadanos plenos de 

derecho en lo que se definirá como una democracia real de plena justicia social por sobre la 

democracia formal  (institucional). A partir de esto, el pueblo trabajador es también ciudadanía 

y forma parte del Estado. Con esta nueva condición, debe seguir organizado para defender las 

banderas que levanta el líder indiscutido. El Estado peronista fortalece las estructuras sindicales 

y termina de dar forma a un movimiento obrero, que reconoce que sus históricas banderas están 

siendo levantadas por el gobierno que ellos llevaron al poder.  

Con la llegada de Perón a la presidencia, todos aquellos sectores que plantean la 

autonomía de las organizaciones obreras de la figura de Perón son desplazados y perseguidos 

por el nuevo régimen. El lugar de estos sindicalistas desplazados es ocupado por dirigentes de 

menor cuantía y más obsecuentes con la Casa Rosada. El gobierno sostiene los tres pilares que 

son demandas del movimiento obrero, la plena ocupación, la seguridad social y la protección del 
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trabajo, para que esto ocurra subordinar el movimiento obrero al régimen se convierte en una 

condición necesaria y realizable. (James, 1999) 

Una estructura sindical subordinada no implica necesariamente que no existan 

conflictos y protestas, por el contrario, existirán, lo que ocurre que el régimen busca acallarlas. 

En este sentido, la subordinación al régimen será mucho más factible durante el primer plan 

quinquenal. Cuando la estructura económica comenzó a mostrar fisuras a partir de 1952 debe 

cambiarse la política económica, debe racionalizarse el sistema productivo. Ante el nuevo 

contexto, el movimiento obrero no se muestra tan obediente como su líder pretende. Por el 

contrario, la defensa de los derechos adquiridos es demasiado importante para el movimiento 

obrero, y sus dirigentes se debaten entre acompañar a las masas de trabajadores o la obediencia 

al líder, (Romero, 2011).  

 

La difícil relación del Estado autoritario y la proscripción del peronismo. 1955-1976 

 

El problema de la violencia no es ajeno a la correlación que se establece entre el capital y el 

trabajo, ahora traducida en la compleja relación de un Estado que busca modificar el estatus del 

movimiento obrero y que intenta borrar la impronta peronista que se construyó entre los años 

1945-1955.Se constituye así como un Estado con una fuerte impronta autoritaria, que niega 

sustancialmente al movimiento peronista y todo tipo de manifestación popular en una sociedad 

que debe ser pensada desde las clases propietarias y por los sectores subalternos.  

Pensar en función de un problema permite pensar los contenidos desde una posible 

respuesta multicausal. Entre ellas, podemos establecer como primera línea interpretativa que los 

sectores propietarios definen una alineación definitiva con occidente y, con ello, apuestan a las 

tres grandes premisas que sostiene el bloque comandado por los Estados Unidos: democracia,  

liberalismo y un capitalismo reconstituido. (Romero, 2011)  

Llevar adelante el nuevo reacomodamiento económico implica aceptar la receta del 

Fondo Monetario Internacional y la implementación de un plan ortodoxo que incluya 

principalmente la apertura de los mercados y la estimulación de las exportaciones tradicionales; 

además de estabilizar la moneda y eliminar gastos en sectores artificiales y no productivos. Esta 

política, que favorece los intereses de la alta burguesía, implica la transnacionalización de la 

economía argentina. 

Adecuarse al mundo bipolar implica, en primer lugar, acabar con todo vestigio de 

peronismo. El segundo punto fue la transformación del aparato productivo; si bien existen 

diferentes líneas entre los sectores propietarios -los que confían y los que desconfían del capital 

extranjero-, coinciden en la necesidad de modificar el estatus de los sectores obreros. Las 

modificaciones se basan en revisar la participación nacional en el ingreso, elevar la 

productividad, racionalizar las tareas y reducir la mano de obra; es decir, transformar la 
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industria para aumentar su eficiencia. Para que esta política y su implementación puedan ser 

llevadas adelante, debe golpearse directamente el poder de los sindicatos, lo que significa 

revisar y recortar la legislación laboral y disminuir los ingresos de los obreros, para que en 

definitiva se recomponga la autoridad patronal. (James, 1999)   

Plantear esta serie de interrogantes es pensar cómo reacciona una sociedad que es 

fuertemente golpeada en sus libertades. Los sindicatos serán el primer blanco de estas políticas 

autoritarias y sus dirigentes pasarán de la confrontación a la negociación para nuevamente 

confrontar con el poder. La resistencia del peronismo, al que luego se le suman otros sectores de 

la sociedad, va soldando una serie de solidaridades entre el pueblo trabajador y el resto de la 

población. Esta política no pasará desapercibida por los sindicatos, que sufren una serie de 

rupturas internas entre aquellos con un espíritu de conciliación y negociación con el régimen y 

aquellos más. Por un lado, existe un tipo de sindicalismo nacional que se limita a negociar los 

salarios y que mantiene el control de los trabajadores por medio de la desmovilización, la 

cooptación y el matonismo (James, ,1999).  

El surgimiento de nuevos dirigentes sindicales no conformados bajo la tutela del Estado, 

sino en las duras luchas, y más acostumbrados al combate, forjará una identidad de pueb lo 

trabajador y peronista. Para estos dirigentes su legitimidad está fundamentada en la honestidad, 

la democracia interna y la atención al problema de la fábrica. Dentro de la izquierda, este 

fenómeno es visto como una oportunidad para salirse de las filas anti peronistas y así dirigir a la 

clase obrera (peronista) en su lucha contra el régimen, intentando sumarlas a las filas del 

socialismo. En este sentido, el rol que juegan los sindicatos combativos y clasistas es más que 

revelador, ya que el grueso del pueblo trabajador va a seguir a sus dirigentes en la lucha y la 

confrontación al régimen, mientras que seguirá siendo peronista en lo político. Un claro ejemplo 

de esto son los obreros automotrices nucleados en la CGT local de Córdoba. Finalmente, si el 

Estado buscaba domesticar a los sectores sindicales sin duda no lo logrará en el interior del país. 

(De Riz, 2000) 

Por otro lado, no solo los trabajadores y sus sindicatos salieron a la calle sino también 

los más diversos sectores, las zonas rurales, los empresarios nacionales, los estudiantes, los  

profesionales, etc. La respuesta del Estado a todos los sectores movilizados será la represión 

policial y militar, lo que, paradójicamente, producirá mayor movilización social, incluso hasta 

1975, momento en el que estos sectores identifican al poder autoritario como la punta de lanza 

del capital agazapado detrás de él. Dado esto último, la acción directa se transforma tanto en una 

forma de resistencia como de avance sobre el poder autoritario.  

La lógica de la violencia política se transforma en una suerte de interpretación de los 

fenómenos políticos. La conflictiva relación capital-trabajo trasciende la esfera de los 

trabajadores para extenderse a toda la sociedad, en un sin número de solidaridades puestas en 

juego. Al momento de cerrarse la salida institucional en 1955, se darán los primeros pasos para 
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que la Argentina no pueda resolver sus diferencias desde una perspectiva política. La violencia 

de la proscripción y del autoritarismo tiene su correlato en la construcción de una identidad de 

pueblo trabajador y combativo con una fuerte impronta del peronismo que se adapta a las 

nuevas generaciones (Botana, 1998)  

 

Peronismo y dictadura. Las formas de sobrevivencia de la corporación sindical. 1976-

1983. 

La compleja situación política y económica 

 

Con la nueva llegada al poder de los militares, los sindicatos, acostumbrados a la supervivencia 

durante estos regímenes, se encuentran con un escenario complejo y difícil de comprender por 

parte de sus principales líderes. Quienes asaltan el poder comparten un diagnóstico lapidario 

sobre las causas de los males de la Argentina y, en este sentido, son tajantes al reconocer como 

plantea Romero (2011) que: 

La inestabilidad política y social crónica nace de la impotencia del poder político ante 

los grandes grupos corporativos –los trabajadores organizados pero también los 

empresarios- que alternativamente se enfrentaban, generando desorden y caos, o se 

combinaban, unidos por una lógica peculiar, para utilizar en beneficio mutuo las 

herramientas poderosas del estado intervencionista y benefactor. (p. 212) 

Si este es el causante de todos los males, el mercado se presenta como la cura, lo que lleva a la 

Argentina a una profunda transformación estructural de su aparato productivo.  

Para llevar adelante las medidas de subordinar a las corporaciones empresariales y los 

sindicatos, el gobierno militar interviene la CGT y los principales sindicatos del país, reprime a 

los militantes y ocupa las plantas fabriles. El objetivo es eliminar la corporación sindical, ya 

que, a su vez, suprime las negociaciones colectivas de trabajo, se prohíben las huelgas, se 

congelan los salarios por tres meses en un contexto de escalada inflacionaria, lo que hace caer a 

los salarios en un 40%. Para llevar adelante esta restauración conservadora se hace necesaria 

una fuerte intervención del Estado, ya sea para reprimir y desarmar a los que juegan en esta 

tensión corporativa, como para trasladar los recursos de toda la sociedad hacia los sectores 

privados.  

El ministro de economía, de claro corte liberal, plantea un cambio profundo e  

irreversible, pero su relación con los militares es sumamente compleja. Las fuerzas armadas 

consideran necesario eliminar las organizaciones populares y con ellas las corporaciones 

sindical y empresarial, al mismo tiempo que planean una fuerte reducción de los ingresos de los 

sectores trabajadores, a pesar de ello los militares consideran que es necesario mantener el pleno 

empleo por razones de seguridad. Esto lleva a que el plan inicia l del ministro de economía sea 

bloqueado por sectores castrenses. Romero (2011) plantea: 
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Pero muchos de los que aceptaron la propuesta básica de eliminar la participación del 

estado en la transferencia de ingresos exigieron en cambio la supervivencia de las 

empresas estatales –generalmente conducidas por oficiales superiores- y la expansión 

del gasto público, lo que también bloqueó la clásica receta recesiva y supuso a la larga 

el fracaso del plan del ministro. (p. 213)  

Se reestructura el mapa productivo de l país, ya que sectores antiguos e ineficientes, como el 

textil y el de confecciones, son barridos por la competencia, así como sectores emergentes 

relacionados con el metalmecánico o el electrónico. Hay ramas industriales que crecen y se 

benefician de la reestructuración, como aquellas relacionadas con bienes intermedios: celulosa, 

siderurgia, aluminio, petroquímica, petróleo, cemento, que tiene un efecto dinamizador mucho 

más lento. Si bien el sector industrial pierde mucha mano de obra, en el conjunto de la economía 

la desocupación es escasa, tal como la conducción militar le requiere al ministro. La mayor 

expansión se produce en la construcción y sobre todo en las obras públicas. Debe tenerse en 

cuenta que la caída del salario real y de la participación del ingreso personal en el producto pasa 

del 45% en 1974 al 25% en 1976, para subir al 39% en 1980.  

Se observa que para esta última etapa el gobierno permite una mayor libertad a los 

trabajadores para pactar sus condiciones, pero sin la presencia sindical, lo que estimula el 

aumento de las diferencias entre actividades y empresas. Por la pérdida tradicional de la 

protección, la industria sufre la competencia de los artículos importados. El producto industrial 

cae en los primeros cinco años alrededor del 20% y con ello la mano de obra ocupada.  

El movimiento sindical es duramente golpeado, la represión cae sobre los activistas de 

base así como sobre dirigentes de primera línea que son encarcelados. Se confeccionan “listas 

negras”, las principales fábricas del país son ocupadas por los militares y, de esta manera, 

mantienen alejados a los activistas y realizan un intenso control ideológico para quienes aspiran 

a tener un empleo fabril. La CGT es intervenida y los sindicatos pierden el manejo de las obras 

sociales. Privados de sus principales herramientas de lucha los sindicatos hacen “oír poco su  

voz”. (Romero, L.A. 2011).   

 

La supervivencia de los sindicatos 

 

El gobierno mantiene una mínima comunicación con los sindicatos, esta presencia casi se ve 

limitada a su presencia en la OIT, una delegación que anualmente concurre a sus asambleas. 

Esto les permite una cierta actividad y un espacio en el cual denunciar las duras condiciones en 

las que se encuentran los trabajadores argentinos. A su vez le permite a los sindicalistas utilizar 

este espacio como canal de comunicación con el gobierno para poder plantear cuestiones acerca 

de huelgas, salarios y convenios.  
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En estas condiciones, el sindicalismo diezmado se divide en dos líneas -si bien sus 

posiciones no eran fijas-, los dialoguistas y los combativos. A partir de 1979, cuando la 

intensidad de la represión comienza a disminuir un poco, la tendencia combativa llama a un 

paro general que el sector dialoguista no acata, y que concluye con una durísima represión y la  

mayoría de los sindicalistas presos. A fines de 1980, la línea combativa reconstruye la CGT 

yelige como secretario general a Saúl Ubaldini. En 1981, ante un gobierno un poco más 

tolerante, la CGT realiza otra Huelga General que nuevamente es reprimida duramente, un 

nuevo intento de movilización se realiza en el mes de noviembre hacia la iglesia de San 

Cayetano. Las huelgas se hicieron más frecuentes e intensas, a su vez que la CGT confluye con 

las demandas de otros sectores, como los estudiantes o grupos empresarios. En 1982 la CGT 

convoca a una movilización en la P laza de Mayo, el gobierno no la tolera y es duramente 

reprimida, hay 2 mil detenidos y un muerto en Mendoza.  

Entre 1982-1983, los sindicalistas sacan la gente a la calle para reclamar contra la crisis 

económica y a favor de la democracia. Las nuevas huelgas están dirigidas por una nueva  y 

aguerrida militancia con preponderancia de los gremios estatales. Lo que se pone en evidencia 

es que en esta etapa de la lucha gremial los sindicalistas ponen su esfuerzo en la recuperación 

del control de los sindicatos intervenidos, la denominada “normalización” es negociada con el 

gobierno a través de la presión y el acuerdo. En esta estrategia concuerdan las dos grandes 

divisiones de la CGT; la combativa y la negociadora. Si bien hacia 1983 su acción movilizadora 

va perdiendo especificidad y se reúne con aquellos que concentran sus ilusiones en la 

recuperación de la democracia.  

 

La derrota electoral del peronismo: los sindicatos como fuerza de choque. 1983-1989 

La vuelta a la democracia 

 

El retorno a la democracia, transforma la fisonomía de los partidos políticos. El peronismo 

también se transforma, pues aquel viejo movimiento que siempre está en tensión con la 

democracia va mutando a un partido político. El partido, ahora carente del verticalismo que 

producía la figura de Perón, absorbe a amplios sectores de la vieja guardia peronista que tienen 

una práctica corporativa. Las formas de participación se van regulando hacia el interior del 

peronismo, se incorporan los temas que hacen a una idea de democracia y sus demandas. Si bien 

se da una renovación, los viejos caudillos provincianos siguieron manteniendo un lugar 

importante, al igual que los dirigentes sindicales.  

Hacia el interior del peronismo, el metalúrgico Lorenzo Miguel vuelve a conducir las 62 

Organizaciones peronistas y, gracias a que tiene el control de las afiliaciones, llega a ocupar la 

presidencia real del partido. “Los sindicalistas tomaron la iniciativa, en parte gracias a que 

estaban recuperando sus organizaciones: lideraron la campaña de reafiliación al partido y 
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controlaron sus instancias de conducción” (Novaro, M., 2010).  Otro de los sindicalistas de 

trayectoria poco clara es Herminio Iglesias, candidato a gobernador de la provincia de Buenos 

Aires, luego de imponerse sobre Antonio Cafiero con el apoyo de las 62 Organizaciones. La 

candidatura a la presidencia recae en Ítalo Luder, que en realidad no tiene mucho poder hacia el 

interior del partido y trata de expresar el equilibrio de las tendencias en la estructura partidaria, 

entre la ortodoxia peronista del sindicalismo duro y los renovadores. Pero la figura de Luder no 

logra disipar las dudas que genera el partido para gran parte de la sociedad.  

 

El sindicalismo y el gobierno radical. Jugar de opositor 

 

Raúl Alfonsín logra derrotar al peronismo donde muchos han fracasado, en elecciones limpias, 

sin restricciones y con un porcentaje de votos del 52%. La estrategia de Alfonsín es presentar a 

la UCR como el partido de la democracia, ante una sociedad que viene saliendo de un período 

oscuro y traumático. Es por ello que logra atraer incluso votos de los sectores populares que 

históricamente responden al peronismo.    

Derrotado el peronismo, se transforma en segunda fuerza y controla incluso las cámaras 

legislativas. Con el inicio del proceso a las Juntas, se inicia una serie de cuestionamientos a la 

política de derechos humanos que lleva adelante el gobierno. Es cuestionado por varios sectores 

castrenses, la iglesia e, incluso, sindicalistas y peronistas de derecha, que afirman que los juicios 

implican reconocer la victoria de la subversión por otros medios.  

En otro de los aspectos en que se ve el poder del peronismo es ante la hipótesis de 

conflicto con países limítrofes por el canal de  Beagle, donde el gobierno radical logra llegar a 

una arbitrio del papado con apoyo del 60% de la población y la oposición en bloque de los 

legisladores peronistas, que incluso intentaron agitar a los militares con el argumento de que se 

estaba cediendo soberanía.  

Pero el mayor enfrentamiento se da en el momento en que el gobierno de Alfonsín 

pretende romper con el viejo orden corporativo de los sindicatos peronistas. El peronismo ya no 

puede invocar una legitimidad revolucionaria o electoral, en ambos casos derrotada, la primera 

de ellas a partir del terrorismo de estado y la segunda con la derrota electoral de 1983.La 

reforma del modelo sindical es el objetivo que se traza el nuevo gobierno, la burocracia sindical, 

deslegitimada y derrotada en la compulsa electoral a su vez que denunciada por el presidente 

durante la campaña electoral como el pacto militar-sindical, se encuentra arrinconada y con 

serios riesgos de desaparecer. Alfonsín pretende evitar la reconstitución de los sindicatos 

interrumpiendo el proceso de normalización que se inicia. El propósito de la UCR es darle el 

golpe de gracia, separar a la burocracia sindical de sus bases y alejarla de los políticos 

peronistas. 
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Para llevar adelante la reestructuración del sindicalismo, el gobierno no tiene en cuenta 

la base “neoperonista” de las provincias que le da al PJ la primera minoría en el Senado. Son 

estos senadores y gobernadores quienes saldrán al rescate del sindicalismo acorralado; de esta 

manera, el PJ actúa como cuerpo que repele cualquier tipo de amenaza a su existencia.  

Entienden que el intento de Alfonsín es el de desperonizar los gremios, y con ello dejarlos sin la 

legitimidad real que se construye a partir del “pueblo peronista”. El mal cálculo del oficialismo 

sobre la vilipendiada burocracia sindical que resulta más representativa de las bases que 

aquellos gremios que apoyan la reforma no es considerada por el gobierno, Novaro (2010) dice: 

En concreto, la ley de reforma Sindical pretendía asegurar el pluralismo en la elección de 

autoridades y la toma de decisiones, otorgando representación a las minorías, mayor 

autonomía a las seccionales y los delegados por empresa, e imponiendo limites a la 

reelección de los dirigentes y un mayor control sobre el manejo de los recursos. (p. 202) 

La ley fue aprobada en diputados, pero cuando llega al senado, con la oposición del bloque 

peronista y acompañado por los Sapag, se logra su rechazo. Esta derrota que sufre el gobierno 

muestra que el peronismo tiene poder suficiente para bloquear cualquier medida que pretenda 

perjudicarlo. Incluso logra la unificación de las CGT, ahora con una conducción colegiada. La 

CGT unificada realiza su primer paro general para exigir la apertura de paritarias y demostrar 

que su poder sigue intacto en el movimiento obrero. 

Un segundo intento de descentralizar el poder sindical es convocar a los sectores a 

abandonar las prácticas coyunturalistas, que reproducen la puja distributiva cada vez más estéril. 

Esta política encontró eco en Jorge Triaca que se aleja de Lorenzo Miguel, se le ofrece a su 

sector el manejo del ministerio de trabajo, lugar que ocupará hasta las elecciones de 1987. En 

definitiva, la política agresiva contra el peronismo para tratar de romper con su unidad y llevar a 

constituir un Tercer Movimiento Histórico fracasa rápidamente. Luego de la victoria electoral 

del peronismo en 1987, el gobierno prescinde de su ministro sindicalista pero mantiene el 

compromiso asumido con los gremios. El poder sindical está reconstituido e imponiendo una 

agenda al gobierno acosado por las corporaciones que no logra desarticular.  

Hacia el interior del peronismo se abre una nueva etapa para elegir el candidato 

presidencial del partido. En la palestra electoral se ve a dos candidatos, Antonio Cafiero, 

gobernador de Buenos Aires y más alineado con los conceptos de un partido moderno y celoso 

de la institucionalidad; Carlos Menem, gobernador de una provincia de la periferia que busca 

construir su poder apoyado básicamente en las dos grandes corporaciones que han sobrevivido: 

los empresarios y el sindicalismo peronista más ortodoxo. Su estrategia intenta abarcar todo el 

arco político peronista, desde la extrema derecha hasta la denominada izquierda peronista 

residual de los setenta. En este sentido Novaro (2010) expresa: 

La suma de todos estos factores configuró una oportunidad que Menem supo 

aprovechar, haciendo precisamente lo contrario que el bonaerense (Cafiero): denunció 
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su mimetización con el alfonsinismo y su traición a los postulados del peronismo, 

respaldó la nueva ola de huelas generales (hubo cinco entre fines de 1987 y 1988), y 

dio cobijo a los sindicalistas en particular a los 15, ya fuera del gabinete. (p. 218) 

Esta estrategia le permite a Carlos Menem derrotar contra todos los pronósticos a Antonio 

Cafiero, lo que allana su camino a la Casa Rosada.   
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Capitulo 4: La secuencia didáctica  

La construcción de un problema   

 

Para lograr develar la relación que existe entre el presente y el pasado reciente de la historia 

Argentina se plantea en clave de problema el interrogante ¿Por qué la Argentina sigue siendo 

peronista? 

En función de buscar posibles respuestas a un interrogante en el que cabrían una 

infinidad de posibles respuestas es que se busca poner en tensión el desarrollo del estado 

argentino a partir de 1880 y la relación que establece con la construcción de las organizaciones 

de trabajadores.   

Se  hará un fuerte hincapié sobre la complejidad en la construcción identitaria de los 

sectores populares y subalternos y la fuerte identificación que estos van a tener con el 

peronismo, sobre cómo se construyó un movimiento político que pervive y es gobierno hasta 

hoy. La irrupción de los sectores populares a la vida política e institucional viene de la mano de 

Perón y su ascenso al poder. Con su llegada al gobierno se consolida la identificación de los 

trabajadores con su figura y se reafirma y cristaliza durante el período de proscripción del 

peronismo. Pero estos sectores populares no emergen de la nada, sino por el contrario, hay 

detrás una complejidad que para comprenderse requiere de un recorrido histórico desde la 

asignatura que complejice esta emergencia y que nos permita entender el punto de quiebre que 

implicó el peronismo para el movimiento obrero en la Argentina. 

A pesar de sufrir a partir de 1955 la proscripción política, el movimiento peronista no va 

a desaparecer, sino por el contrario, se fortalecerá aún más la relación entre el líder en el exilio y 

el movimiento obrero en la Argentina. ¿Cuál fue el rol de los sindicatos en este proceso 

identitario? ¿Cómo la protesta amalgama y fusiona una fuerte identidad de trabajador y sujeto 

político? ¿Cuál fue la respuesta del Estado autoritario así como de las democracias restringidas a 

partir de que los sectores subalternos se identificaran fuertemente con el peronismo?¿A qué se 

debió el grado de violencia de la última dictadura militar sobre los sectores populares? Estos 

interrogantes  deben ser pensados desde una perspectiva histórica y analizados desde el 

presente. Es por ello que la enseñanza de la Historia Reciente se transforma en una herramienta 

central al momento de pensar ¿Cuál es la relación que se establece entre el Estado y los 

trabajadores a partir de la inserción de la Argentina a la economía capitalista? ¿Cómo se 

construye esa relación a partir de 1880? ¿Cuándo nace el movimiento obrero? En definitiva, 

cómo el peronismo es una bisagra en la historia que permite a los sectores subalternos 

convertirse en sujetos plenos de derechos.  

La irrupción del movimiento obrero y sus avatares debe ser pensada como una larga 

historia en la construcción de la identidad delos trabajadores, quienes construyen sus formas de 

manifestación e irrupción en la vida pública a partir de 1880. La irrupción y organización del 
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movimiento obrero es una de las claves para que los estudiantes puedan rastrear su nacimiento y 

las características que lo determinan. Pero a  su vez, fue el peronismo el que logrará 

identificarse con el movimiento obrero, incorporando a los trabajadores a sus filas, modelando 

una forma para que intervengan en la política. La cristalización de los trabajadores como 

peronistas se hará más fuerte durante las etapas autoritarias de la Argentina. 

Comprender la conflictiva relación entre trabajo y capital en la Argentina, implica 

pensar en las formas de protesta y la respuesta estatal en los distintos momentos de la 

construcción de la  maduración de una identidad obrera. 

Por ello se hace necesario pensar el presente desde una perspectiva histórica para 

comprender la relación capital-trabajo. Es en ese pensar que deben incorporarse ciertos 

interrogantes que nos permitan develar ¿cuál es el rol del Estado a partir de constituirse y 

atravesar a toda la sociedad? ¿Cuál es el grado de representación y participación de los sectores 

obreros en ese Estado? Estos interrogantes se transforman en una compleja conceptualización 

del pasado para una mejor comprensión de este presente que atraviesa a estudiantes y docentes. 
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Período: 2003-2015.La emergencia del kirchnerismo. Nuevo discurso, viejas prácticas: el 

andar de Kirchner al poder y qué hacer con el sindicalismo. 

 

 

 

 

Problema 

La estabilidad política del régimen que se inicia a partir del 2003 se 

encuentra signada por la impronta que le da el kirchnerismo a la 

historia presente. El kirchnerismo a su vez se presenta como una 

herramienta capaz de someter a los sectores políticos del peronismo  

más díscolos. A su vez que se presentan como los verdaderos  

herederos de la tradición peronista. La crisis constante con el 

sindicalismo más conservador genera tensiones que dan una 

sensación de inestabilidad y belicosidad hasta los límites de la 

ruptura. Nuevamente, se vuelve a la idea de construir en base de 

definir enemigos que atentan contra la democracia y las instituciones. 

 

Contenidos 

La emergencia del kircnerismo. La relación entre Kirchner y Duhalde. 

La construcción del FPV. Los sindicatos opositores y oficialistas. La 

centralidad del Estado y el manejo de los recursos financieros. Las 

políticas estatales y la recuperación  económica.  Cristina Fernández  

y el control del partido. La compleja relación del gobierno con la 

corporación sindical.   

 

 

Preguntas Guía 

¿Cómo llega Kirchner al poder en el 2003? ¿Cómo funciona la 

estructura del PJ y por qué es necesario construir un espacio 

transversal? 

¿Cuál es la relación entre el Kirchnerismoy las organizaciones 

sindicales en un primer momento? ¿Cómo se sostiene la relación 

entre el Estado y los Trabajadores a partir de las políticas públicas? 

¿Por qué se produce la tensión entre el kirchnerismo y los sindicatos 

ahora opositores? ¿Qué aspectos se modifican en esta relación?  

¿Cuál es la relación que mantienen los gremios y sus afiliados al 

momento de pensar  en la conformación de un nuevo gobierno?      

 

Finalidades 

Que los estudiantes: 

a- puedan abordar la complejidad de la historia presente, desde 
una mirada histórica.  

b- puedan profundizar la relación entre las estructuras sindicales 
y su relación con el gobierno.  

c- puedan comprender el grado de tensión que se produce a 
nivel corporativo al producirse cambios en el interior del 
peronismo. 

d- Logren construir un marco explicativo que les permita 
comprender el presente político.  
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Red conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompaña                                                                    Acompañan 

 

 

Neutraliza                                                                  Subordina 

 

 

 

 

 

Nueva       relación 

Provoca 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL  FPV 

DUHALDISMO SINDICATOS 

SINDICATOS P. JUSTICIALISTA 

       GOBIERNOS DE CRISITINA FERNÁNDEZ 

                              2008-2015 

ESTRUCTURA DEL  PARTIDO  

GOBIERNO PERONISTA 

    KIRCHNERISMO 

        2003-2007 

RUPTURA 

CONTROL  DE LA ESTRUCTURA ATOMIZACIÓN AFINES OPOSITORES 3 CGT 2 CTA 

SE GENERA CRISIS Y ENFRENTAMIENTO COMO DINÁMICA POLÍTICA 

ESTADO 2003-2015 
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Secuencias:  

Secuencia Nº 1 
Presentación del tema. Trabajo sobre representaciones sociales en torno a 

los conceptos clave de la historia presente. Qué se piensa sobre el 

sindicalismo y el actual gobierno.  

Son  puestas en tensión  las representaciones sociales con el análisis de 

un recurso audiovisual.  

Secuencia Nº 2 
Análisis de las explicaciones historiográficas que se hacen a partir de los 

cambios y modificaciones que se generan con la llegada al poder del 

Kirchnerismo desde el  2003. 

Se trabaja con bibliografía específica.  

Secuencia Nº 3 
La riqueza de información que circula requiere ser analizada, por ello, se 

incorporan fuentes escritas e imágenes que den cuenta de los procesos 

que se están poniendo en tensión. 

Secuencia Nº 4 
Estudio de caso: El conflicto sindical llega a un punto de máxima tensión 

con la muerte de Mariano Ferreyra. Viejas prácticas sindicales y 

precarización laboral.   

Secuencia Nº 5 
Evaluación: síntesis plenaria de los temas abordados y apertura de los 

problemas que deben ser historiados para comprender la complejidad del 

presente.  

 

Secuencia Nº 1:  

En un primer momento. Se presenta el tema, se abordan los conceptos clave y se 

indaga sobre las representaciones que los estudiantes tienen sobre el peronismo en 

líneas generales, sobre el kirchnerismo y los sindicatos en particular, para conocer cuál 

es el imaginario construido sobre el eje a trabajar en toda la materia. A partir de lo 

planteado, se buscará conocer a partir de preguntas orientadorasdel debate sobre el 

impacto actual del kirchnerismo en la vida de los estudiantes.  

 

 Posibles preguntas para comenzar a construir el problema: 

 

 

 

 

 

 ¿Qué creen ustedes que es el peronismo? 

 ¿Cuáles son las personas que ustedes pueden relacionar con el peronismo? 

¿qué tienen en común todas ellas? 

 ¿Saben ustedes a qué se hace referencia cuando se habla de kirchnerismo? 

¿Dónde han escuchado que se hace referencia al kirchnerismo? 

 ¿Qué es un sindicato? 

 ¿Conocen qué función social cumplen los sindicatos? 

 ¿Saben ustedes cómo se organiza un sindicato? 

 ¿Han escuchado hablar de la CGT? 

 ¿Existen sindicatos en nuestra ciudad? ¿Cuáles? 
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En un segundo momento.   

Proyección del documental.  “Kirchnerismo… otra forma de hacer historia”  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer momento. Luego de la proyección se pauta la realización de un trabajo en grupos que 

indague sobre los siguientes interrogantes. 

 ¿Cuáles son las acciones que compara entre el primer peronismo y el presente? 

 ¿Cuáles son las leyes más significativas que lleva adelante el Kircnerismo? ¿Cómo 

impactan en la sociedad? 

 ¿Cómo se relacionan el gobierno con el resto de los países de Europa, Estados Unidos y 

Latinoamérica? 

 ¿Qué tipo de relación se establece con los grupos peronistas y opositores que son 

detractores del gobierno? 

Cierre del primer encuentro: Se buscará recuperar los conceptos iniciales y, luego de trabajar 

sobre los problemas planteados en cada grupo, se realizará una puesta en común donde se tratará 

de poner en tensión y debate aquellas cuestiones que permitan reflexionar sobre qué impronta 

tiene la actual política estatal para que el peronismo siga manteniendo el poder. Se buscará que 

Ficha del video: 

Un trabajo de "Equipos de Difusión", entregado junto al diario (Miradas al 

Sur). Con la historia del Movimiento Peronista hasta la llegada del 

Kirchnerismo, las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, 

sumando ambos el apoyo de distintos sectores políticos, sus metas, los 

cambios, y los logros. 40 minutos. 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=QxY6ZSaLQKw 

Sinopsis: 

En este documental los realizadores relatan a través de testimonios los logros del 

actual gobierno, resaltando sobre todo aquellas políticas sociales que han 

sobresalido durante al periodo. A su vez, se trabaja comparativamente con el 

peronismo clásico y las banderas sobre derechos sociales que ha levantado 

históricamente. Se presentan en un mismo plano figuras de la política y 

personalidades que destacan estos logros, así como iconografías del peronismo en 

un mismo plano. 

https://www.youtube.com/watch?v=QxY6ZSaLQKw
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los estudiantes pueden ver los nudos problemáticos que se fueron dando en el transcurso de la 

década. Cada grupo hará entrega de sus producciones al profesor, lo cual permitirá llevar 

adelante un registro de lo que cada estudiante va produciendo.  

Secuencia Nº 2:  

En un primer momento. Se realizará la devolución de los trabajos anteriores, se 

comentará sobre aquellas cuestiones que no quedaron claras para luego presentar el 

tema de la secuencia. Se abordarán los conceptos clave y se presentará el material 

bibliográfico que se va a trabajar durante la secuencia.  

En un segundo momento.   

En grupos, se realizará la lectura del material seleccionado por el docente para ser 

puesto en tensión con lo trabajado en la clase anterior.  

 

 

 

Lectura: 

Se trabaja con un material de lectura que presenta el período entre el 2001 hasta la actualidad. 

En la lectura, los estudiantes tendrán que identificar aquellos aspectos que fueron mencionados 

en la clase anterior. Deberán poner en tensión lo que el texto dice y explica. Cada grupo deberá 

realizar un esquema que les permita interpretar la lectura, reconociendo las ideas principales que 

expone el texto. El profesor acompañará este proceso a partir de orientar las lecturas para que 

puedan seleccionar aquello que es pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer momento. Luego del trabajo grupal se llevará adelante la puesta en común en forma 

plenaria. El trabajo del docente será orientar la discusión que se dé a través de los esquemas 

construidos por grupo. Se realizará un esquema conceptual general con los aportes de cada 

Novaro, M.; Bonvecchi, A.; Cherny, N. (2014) “Los límites de la voluntad” Los 

gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. Ariel. Argentina. pp. 13-22. 

(ver Anexo Nº 1) 

Guía de lectura: 

1. ¿Cuál es el período que analizan los autores? 

2. ¿Cómo lo caracterizan? 

3. ¿Qué lectura hacen sobre los avances en economía? 

4. ¿Cómo fue la consolidación de la autoridad presidencial? 

5. ¿Qué herramientas utiliza el Kirchnerismo para el control territorial? 

6. ¿Cuál es la relación entre el Kirchnerismo y el Peronismo? 

7. ¿Cuál es la relación entre el gobierno y la sociedad a partir de los 

gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández? 

8. ¿Cómo se posicionan Kirchner y Fernández s ante los sindicatos? 
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grupo. Se cerrará la clase con la entrega de las producciones de cada grupo al profesor para  

llevar un registro de los procesos que van haciendo.  

Secuencia Nº 3: 

El primer  momento: Con anterioridad se cargarán en el servidor de la escuela las imágenes y 

los textos que se trabajarán en esta clase. Se devolverán los trabajos de la clase anterior. Se 

explicará cuál es el trabajo a realizar con las fuentes. 

El segundo momento: Se les propondrá a los estudiantes que detengan la mirada en las 

imágenes  y que observen atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer  momento: A las imágenes se le sumará una fuente escrita, en este caso, un artículo 

que plantea las diferencias entre Cristina Fernández y Hugo Moyano.  

Fuente: Las 10 claves de la pelea Cristina vs. Moyano. Diario el Cronista Edición del 

26/06/2012 

Guía para leer las imágenes: 

 ¿Quiénes están presentes en cada imagen? 

 ¿Qué están haciendo? 

 ¿Cuál es la sensación que transmiten los que participan? 

 ¿Cuál creen que es el motivo de las movilizaciones? 

 ¿A qué partido o agrupamiento creen que pertenecen? 

 ¿Qué les llama la atención de cada imagen? 
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1-El poder que supimos construir El sindicato de los Camioneros fue creado en 1943 y logró la personería gremial número 299 en 

1955. Diez años más tarde se creó la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte de Cargas que 

nuclea a todos los sindicatos del país. Hoy se estiman en 200.000 los afiliados al sindicato de Camioneros. Fueron justamente  los 

Kirchner los que llevaron a Moyano al trono de la CGT, aunque él había votado a Adolfo Rodríguez Saá en las presidenciales de 

2003. La empresa Carrefour fue la primera en conocer el nuevo poder cuando, bloqueo mediante, se pasaron 300 afiliados del 

gremio de Armando Cavalieri a las huestes de camioneros. El leading case pasó a ser un hábito en la medida en que 60.000 personas 

pasaron a engrosar sus arcas en tanto que los resultados y negociaciones lo avalaron. Pese a su poder, Moyano sigue muy lejos del 

millón de afiliados que tienen Comercio y Alimentación, pero está más cerca del bendecido presidencial para reemplazarlo, Antonio 

Caló, que nuclea unas 270.000 cápitas. Ya antes del aumento del 25,5% cerrado ayer, los camioneros figuraban a la cabeza de los 

mejores pagos con salarios mínimos de bolsillo de unos $7000. El poder se expande en 14 ramas de actividad: carga, repartidores, 

barrenderos, recolectores de basura, empleados postales, entre otros, que le permiten a Moyano decir que con sólo cinco llamados 

puede parar el país. De hecho, se lo reconoce como el sindicalista con más poder desde la época de Lorenzo Miguel. "Para negociar 

hay que patear el tablero, golpear fuerte", describe un integrante de la mesa chica de Azopardo.  

2-Días de campaña Comenzó la cuenta regresiva para el próximo 12 de julio en que se renovará el consejo directivo de la CGT y a 

su titular, el secretario general. La cantidad de votos necesarios dependerá del número de congresales pero se calcula que se 

necesitan unos 900 delegados para ganar la elección. El nuevo mandato se extenderá por otros cuatro años. Las negociaciones están 

al rojo vivo en la sede de Azopardo, en tanto la comisión fiscalizadora constituida por el Consejo Directivo todavía no dio a  conocer 

los datos oficiales de cuántos delegados le corresponden a cada sindicato (proporcionalmente a su cantidad de afiliados). Entre la 

liga de los moyanistas aparecen hoy: Gerónimo Venegas, secretario general de UATRE (peones rurales); Julio Piumato, secretario 

general de UEJN (judiciales); Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, y Jorge Lobais, secretario general del 

sindicato de Trabajadores Textiles. Entre los principales sindicatos que lo acompañan figuran el Sindicato Único de Trabajado res de 

Peajes de la Argentina (SUTPA, con uno de sus hijos como máximo referente); la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera, el 

Sindicato del Personal de la Industria de la Carne, los Canillitas, el Sindicato de Empleados de Dragado y Balizamiento y el de 

Pilotos.  

3-Cristina no es Néstor Tras la muerte de Néstor Kirchner, todo cambió. En particular, la valoración que la propia Presidenta parecía 

tener de aquella alianza otrora "indestructible". La pelea de poder entre Moyano y el Gobierno comenzó a insinuarse aún antes de 

que CFK obtuviera su contundente triunfo en las elecciones de octubre pasado. Nunca se supo con certeza cuál fue el detonante que 

precipitó la ruptura, aunque mucho se especuló con una supuesta discusión telefónica entre Néstor Kirchner y el camionero en las 

horas previas a la muerte del ex presidente. Se dijo que en esa charla Moyano le habría reprochado a Néstor la falta de apoyo a su 

entonces flamante conducción en el PJ de la provincia de Buenos Aires. Pero en el programa A Dos Voces de TN, el mismo día que 

anunciaba el paro nacional, el propio Moyano lo desmintió. La duda siempre quedará flotando. De hecho, aquel día de 2010, varios 

ministros decidieron no concurrir a la reunión del PJ convocada por Moyano por considerar que era imprudente hacer un acto 

político y de respaldo al líder cegetista, justo en momentos en que éste aparecía vinculado al dirigente ferroviario José Pedraza, 

acusado por el asesinato del militante social Mariano Ferreyra. Después fue el turno del exhorto suizo, vinculado a la invest igación 

de la mafia de los medicamentos, y la amenaza de huelga nacional de Moyano, que finalmente quedó trunca. 

La "caída en desgracia" del camionero y su expulsión del universo K se aceleró durante el armado de las listas con vistas a las 

elecciones de 2011, cuando reclamó el cargo de vicepresidente para un hombre del movimiento sindical. La Presidenta no sólo hizo 

oídos sordos a ese reclamo. Tampoco le concedió los lugares que el camionero pretendía para los sindicalistas en las listas de 

candidatos a legisladores. Y el "Negro" fue acumulando bronca. Hasta que explotó. Lo puso en evidencia cuando decidió alejarse de 

la conducción partidaria (argumentó que el PJ era una cáscara vacía), advirtiendo que a este Gobierno le faltaban peronistas.  Al 

nuevo esquema de poder diseñado por CFK, le dedicó entonces una frase demoledora: los dirigentes de La Cámpora "son chicos 

bien", lanzó. La guerra escaló hasta niveles insospechados cuando el Gobierno comenzó a ejercer sorda presión para sacar a Moyano 

de la conducción cegetista e impulsar en su reemplazo al metalúrgico Antonio Caló. 

4-No voy en tren, voy en camión En la Argentina el 84% de todo lo que se transporta se lleva en camión, el 14,5% en tren y el 1 ,5% 

en barco, según los datos de FADEAAC. En los países más desarrollados otra es la realidad: 50% suele ir por tren, 40% p or los 

caminos y 10% por agua. De ahí que el propio Banco Mundial define en un relevamiento sobre eficiencia logística que la Argent ina 

debería transformar su sistema de transporte en uno más polimodal. La historia reciente permite resumir el retroceso que  vivieron 

los trenes en detrimento de los camiones. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la red ferroviaria a partir del ap orte de 

capitales de origen inglés, francés y argentino y se llegó a ocupar el décimo puesto en extensión en el mundo con  cerca de 47.000 

kilómetros. En 1946 el Estado decide nacionalizar el sistema ferroviario y adquiere las compañías británicas y francesas que 

operaban la red. El período regresivo comienza a partir de 1958, cuando se incentivan las políticas a favor del desarrollo automotriz, 

lo cual supuso planes de clausura y levantamiento de vías de tren. En la década del '90 se inició un nuevo proceso de concesiones al 

capital privado que no incrementó en absoluto la red y se convirtió así en un camino inverso.   
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5-Quiso ser Lula No es ninguna novedad que el líder de la CGT llegó a soñar despierto con la posibilidad de jugar en las grandes 

ligas de la política y convertirse en el "Lula" argentino. La llegada al Planalto de Luiz Inacio Lula Da Silva, el primer presidente de 

origen sindical de Brasil, lo animó más de una vez a imaginarse a sí mismo como su reflejo local. El año pasado, cuando el divorcio 

con el kirchnerismo ya empezaba a insinuarse, Moyano se atrevió a blanquear su ambición presidencial frente a Cristina, en  un 

multitudinario acto organizado por la CGT: "Creemos que ha llegado la hora de los trabajadores. Así como hubo militares, 

empresarios, profesionales, deportistas, hasta cómicos han sido presidentes de la Nación, por qué no puede surgir (un mandatario) de 

las filas de los trabajadores. Este es el desafío que tenemos", se desató el camionero. Semejante osadía verbal fue cortada en seco 

por la propia Cristina -presente en el acto-. La Presidenta enseguida se apuró a recordarle queella misma era una trabajadora. Allá 

por 2009, Moyano también se animó a coquetear con una candidatura a gobernador de Buenos Aires por el peronismo. Pero esa 

postulación que nunca fue encontró el mismo escollo que su anhelado proyecto presidencial: las encuestas jamás dejaron de reflejar 

el fuerte rechazo de la sociedad -en especial de la clase media- a su figura. 

6-Negociaciones ventajosas En 2008 la pauta salarial del Gobierno daba 19% y se firmó en torno al 27%; en 2009, la pauta daba 

15,5% y se firmó por 19,5%; en 2010 la pauta daba 24% y se firmó por 29% y en 2011 daba 25% y se firmó por 30%, resumen en el 

Ministerio de Trabajo los porcentajes acordados en las últimas paritarias. Sin embargo, a la hora de buscar a los ganadores, Moyano 

aparece a la cabeza. No sólo por haber sido uno de los que durante los últimos años se convirtió en leading case, sino por el efecto 

directo que tuvieron en sus bolsillos las últimas negociaciones selladas. De hecho, de no haber sido por la presión para producir "paz 

social" en palabras de Luis Morales, titular de FADEAAC, los empresarios no estaban dispuestos a superar el 21% este año. La 

nueva negociación comenzó con un paro de los transportadores de combustible el lunes 7 de mayo en las plantas de la Destilería 

Argentina de Petróleo S.A. (Dapsa) de Dock Sud y Campana y paradójicamente, terminó con un faltante de combustibles unos 35 

días después. El nuevo acuerdo del 25,5% sellado ayer es 7,5 puntos superior al bendecido por el Gobierno y unos 2,5 puntos m ayor 

al sellado por Antonio Caló, su enemigo íntimo al frente de la UOM. 

7-Ganancias que no cobrarás Si bien en términos bilardistas el porcentaje fue mayor, hay otra campaña que "el Negro" no logra 

ganar: la de ganancias. Hace ya mucho tiempo que no es escuchado por la Rosada respecto de le necesidad de actualizar el tope 

salarial -técnicamente llamado mínimo no imponible-. Es esta batalla la que le genera cada vez más adhesiones entre sus pares ya 

que, inflación mediante, unas 350.000 personas más empezarán a pagar ganancias post paritarias y se incorporan así al 1,5 millón de 

personas que ya están alcanzadas. Otras 200.000 personas dejarán de percibir sus salarios familiares por la falta de actualización. En 

2011 el mínimo no imponible se ajustó en abril en un 20%. Para este año se espera una nueva modificación que, según palabras de 

la propia viceministra Noemí Rial, ya está en estudio. Claro está, la funcionaria fue desmentida porque tiene que ser la Presidenta 

quien realice el anuncio. La pelea que tienen por delante los gremios no es un dato menor. Según números de la consultora Mercer, 

un 88% de los empleados registrados de grandes empresas está dentro de convenio. De ese porcentaje el 60% de las empresas tiene 

empleados de un solo convenio, mientras que el 38% tiene que negociar con más de un  sindicato. Dentro de la totalidad del mercado 

laboral, el 60% de los asalariados registrados está sindicalizado. 

8-La caja no está Mientras sigue librando las causas abiertas en la Justicia, Moyano tiene otra pelea de fondos con la Presidenta. 

Asegura que el Estado les debe unos $ 12.000 millones a las obras sociales sindicales. El pago de la Administración de Programas 

Especiales (APE) continúa retrasado. La situación se agravó en marzo cuando Cristina transfirió el organismo encargado del pa go 

de reintegros a las obras sociales sindicales a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud, que lidera la dirigente 

ultrakirchnerista Beatriz Liliana Korenfeld. 

9-La hora de los Gordos Luis Barrionuevo, secretario general de Gastronómicos y líder de la CGT Azul y Blanca, enfrenta a 

Moyano y al gobierno nacional, por eso se alineó con los Gordos, la facción con mayor cantidad de delegados de cara a las 

elecciones. Armando Cavalieri, secretario general de Comercio, es uno de los enemigos íntimos de Moyano; Ricardo Pignanelli, de 

SMATA; Oscar Lescano, de Luz y Fuerza; Carlos West Ocampo, de FATSA y Héctor Daer, de la Asociación de Trabajadores de 

Sanidad, son otros de los gremialistas que ya advirtieron que el ciclo de Moyano está cumplido. Los Gordos se opusieron 

históricamente a la conducción de Moyano apoyada por el kirchnerismo y ahora van por la revancha. Algunos ven en Barrionuevo 

una figura combativa que les permitirá acceder nuevamente a la Secretaría General. Otras facciones negocian con los independientes 

y apoyarían a Antonio Caló. Desde Camioneros ya tejen alianzas y hacen cuentas. 

10-Tiempo de conversos Antonio Caló, secretario general de la UOM logró el aval de CFK y se convirtió en el candidato natural. 

Entre sus principales referentes aparecen Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de UOCRA; y Omar Viviani, del 

sindicato de peones de taxis, quien solía ser un fiel ladero de Moyano. Caló logró sobrellevar el enojo K por el paro que imp ulsó el 

10 de mayo pasado. Desde el Gobierno amenazaron con buscar un nuevo candidato (se mencionó a Viviani) pero finalmente 

llegaron a un acuerdo. La cuestión de fondo de los independientes gira ahora en torno a las alianzas: algunos no ven con buen os ojos 

el acercamiento de "Los Gordos". Otros creen, sin embargo, que esa es la única posibilidad latente para ganarle la pulseada a 

Moyano, quien ya no es Hugo, al menos para CFK. 

www.cronista.com/we/Las-10-claves-de-la-pelea-Cristina-vs.-Moyano-20120622-0013.html 

 

Se trabajará en grupos, de tal manera que cada grupo analice dos de las diferencias que se 

plantean, para, luego, en forma colectiva, exponer el análisis de las imágenes y el texto. El 

profesor llevará adelante las anotaciones más relevantes de cada grupo en el pizarrón. Lo que 
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permitirá tener un registro de todo aquello que se plantea; de esta manera se van debatiendo y 

poniendo en tensión los aportes de cada grupo. 

Una vez terminado el trabajo, el profesor se llevará las producciones de los estudiantes para ser 

analizadas y como forma de evaluación del taller. Cada producción será devuelta por el docente 

en la siguiente clase. 

Secuencia Nº4: 

Primer momento: Se trabajará en grupos un  artículo periodístico del diario Página12 sobre los 

sucesos que desencadenaron el asesinato de Mariano Ferreyra. Lo que permitirá el primer 

acceso a lo ocurrido.    

Fuente: Morir por apoyar a los trabajadores. Página 12 Edición 21/10/2014 

Morir por apoyar a trabajadores despedidos 

Los incidentes se desarrollaron entre Avellaneda y Barracas. Militantes de izquierda intentaron cortar las vías en 
apoyo al reclamo de trabajadores despedidos. Una patota de ferroviarios los corrió y les disparó. Hubo tres heridos. 

 

Laura Vales 

Mariano Ferreyra, un militante de 23 años del Partido Obrero, murió tras ser baleado por una patota de la Unión 

Ferroviaria cuando, junto a trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca y organizaciones de izquierda que 

reclamaban por la reincorporación de cien despedidos intentaron cortar las vías del tren. Por este mismo conflicto ya 

había habido un episodio de violencia sindical el mes pasado, cuando el mismo grupo de ferroviarios y movimientos 

sociales fueron corridos de la estación Constitución por esta patota, que les impidió realizar un acto. Ayer, los dos 
grupos se enfrentaron con piedras y palos en la zona de la estación Hipólito Yrigoyen y, en medio de las corridas, los 

de la Unión Ferroviaria sacaron armas y dispararon contra los militantes de izquierda. Además de la muerte de 

Mariano Ferreyra hubo tres heridos. 

Elsa Rodríguez, de 60 años, recibió un balazo en la cabeza y está en coma, tras ser operada en el Hospital Argerich. 

Según el último parte médico, permanece conectada a un respirador artificial en estado “grave” y con “pronóstico 
reservado”. Los otros dos heridos, Nelson Aguirre, con cuatro tiros en las piernas, y Ariel Pintos están fuera de 

peligro.  

Testigos de los hechos aseguraron que como parte de la patota de la Unión Ferroviaria actuaron barrabravas de las 

hinchadas de Independiente, Ferro y Banfield. Denunciaron también a Pablo Díaz, la mano derecha del titular de la 

Unión Ferroviaria, José Pedraza, como una de las personas que estaba con el grupo de la Unión Ferroviaria, y 
acusaron también de haber estado con ellos a un hijo del subsecretario de Transporte ferroviario, Antonio Luna.  

Quedó a cargo de la investigación la fiscal de instrucción Cristina Caamaño, quien ayer recorrió el lugar donde 

ocurrió el asesinato y hoy comenzará a tomar declaración a los testigos. 

El enfrentamiento 

“El martes, Mariano había estado recorriendo las vías para sumar más gente a la protesta (de ayer). El fue uno de los 

que pintó la bandera de „trabajadores tercerizados en lucha‟”, contó Darío Roseto, estudiante y compañero del chico 

asesinado. El conflicto gremial venía de julio pasado, en reclamo de la reincorporación de 117 trabajadores 
tercerizados que habían s ido despedidos del Ferrocarril Roca. La empresa está gestionada por la Ugofe (Unidad de 

Gestión Operativa Ferroviaria), integrada por el Estado y empresas concesionarias (como Ferrovías, TBA y el grupo 

Roggio). Con una serie de medidas de fuerza, los tercerizados habían conseguido la reincorporación de doce 

despedidos. Una de las protestas consistió en el corte de las vías en la estación Avellaneda, el 21 de julio pasado, 
cuando mantuvieron el bloqueo durante once horas. La Unión Ferroviaria, enfrentada con las agrupaciones de 

izquierda, comenzó una campaña de volantes y pasacalles con la leyenda “los trabajadores ferroviarios no cortamos 

las vías”. Los pegaron en el interior de los trenes y en las inmediac iones de la estación Avellaneda, donde ayer 

comenzó el enfrentamiento.  

“Nos reunimos en el local del PO de Avellaneda a las 10.30”, recordó otro de los testigos, José Tejeda, delegado del 
Sindicato de la Industria de la Construcción y Afines. Los tercerizados habían coordinado la movida, además de con 

el PO, con Convergencia de Izquierda, el Movimiento Teresa Rodríguez y Quebracho. Del local marcharon a la 

estación Avellaneda, con la idea de cortar las vías, pero se encontraron con un operativo policial y vieron que cerca 

de las vías ya estaba el grupo de la Unión Ferroviaria. Comenzaron a caminar, entonces, hacia la estación Hipólito 

Yrigoyen, para el lado de Constitución. “Pasando el puente Bosch (que cruza el Riachuelo y une a Avellaneda con 
Barracas) los de la Unión Ferroviaria nos empezaron a tirar piedras desde arriba, la policía también nos tiró balas de 
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goma”, contó Tejeda, y luego hizo un cordón entre los dos grupos que puso transitoriamente freno al enfrentamiento. 
Al ver que no podrían cortar las vías, los tercerizados se retiraron a dos cuadras de la estación Yrigoyen y allí 

armaron una asamblea para discutir qué hacer. Un cordón policial separaba a los dos grupos, pero en algún momento 

ese cordón se abrió. Los que hacían la asamblea vieron que los de la Unión Ferroviaria se acercaban corriendo.  

“Les dijimos a las mujeres que corrieran y armamos un cordón nosotros”, agregó Diego Cardías, uno de los 

tercerizados despedidos. Los dos grupos se enfrentaron a los golpes en la calle. “Fue un enfrentamient o con piedras y 
palos, porque nosotros nos defendimos, les pegamos, pero con piedras y con palos, nosotros no teníamos armas de 

fuego”, señaló Tejeda. La pelea duró más de 10 minutos. Algunos testigos hablaron incluso de veinte, aunque nadie 

tenía una noción exacta de su duración. “Ellos tuvieron que retroceder, empezaron a volver hacia atrás, y entonces, 

mientras se estaban yendo, vi cómo uno sacaba un arma y empezaba a tirar”, señaló Roseto. El testigo vio a un solo 

tirador, con un arma de puño. Otros vieron a dos hombres armados, y otros a tres. Lisandro Martínez, responsable del 
PO Zona Sur, vio a dos tiradores, “uno con una escopeta recortada”. José Tejeda vio a “tres hombres armados, con 

armas de mano”.  

Tejeda tenía al lado a Mariano Ferreyra. Cuando lo vio caer –contó– creyó que había tenido un ataque de epilepsia, 

porque no le vio la herida de bala en el tórax. En la confusión de la pelea, aunque oyó los disparos, no pensó que les 

estaban tirando al cuerpo. “Los tomé como disparos al aire.” Pero al tratar de auxiliarlo notó que el chico “temblaba y 
se había orinado” y se dio cuenta de que estaba grave. Lo subieron vivo a la ambulancia que lo llevaría al hospital 

Argerich.  

Los consultados dijeron que les dispararon desde una distancia de cincuenta metros, aproximadamente. También 

aseguraron que los agresores, al retirarse, pasaron al lado de tres patrulleros sin que los detuvieran. Por eso ayer 

denunciaron que hubo una zona liberada (porque la patota pudo llegar hasta ellos, lo que indicaría que el cordón 
policial fue levantado) y reclamaron que se investigara además por qué la Federal no detuvo a nadie.  

Lo que dijo Pedraza 

El titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, reconoció que fueron integrantes de su gremio los que se enfrentaron 

con los tercerizados y la militancia de izquierda. Admitió también que lo hicieron para impedir que cortaran las vías, 

pero defendió lo hecho con un argumento de antología: “Los trabajadores defendieron sus fuentes de trabajo” (ver 

página 6). Por supuesto, negó que los autores de los disparos pertenecieran a su sindicato. 
Desde el gobierno nacional, que salió a repudiar el asesinato y la violencia sindical, hubo una promesa de esclarecer 

quiénes fueron “los autores materiales e intelectuales del hecho”. Aunque la actuación de la Policía Federal –

específicamente, que no haya intervenido para impedir la violencia, ni haya detenido a los agresores– generó más de 

una duda entre los funcionarios, no hubo declaraciones que hicieran público el malestar con el rol de la policía.  

Hoy habrá una marcha a la Plaza de Mayo convocada por la izquierda y un paro nacional, que coincidieron en llamar 
los dos sectores internos de la CTA. 

Morir por participar de una manifestación sindical, y en el marco de una pelea entre gremios, era algo inimaginable, 

un hecho no pensado como posible, más bien cosa de otra época. Sin embargo, en los últimos años una serie de 

episodios de creciente violencia sindical se han venido sucediendo: las patotas de la Unión Tranviarios Automotor 

contra la organización de los trabajadores del subte, los grupos de la Uocra contra los desocupados que armaron 
cooperativas de la construcción, las amenazas de la UTA para impedir que los  choferes alineados con la CTA 

realizaran una protesta en la terminal de Retiro fueron algunos de ellos. En muchos de estos casos se había 

denunciado la ostentación de armas. Nadie podía haberlo tomado demasiado en serio, hasta ayer. 
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Segundo momento: Se debatirá en grupos, para luego llevar adelante una puesta en común que 

nos permita reconstruir lo que ocurrió ese día en las vías del ferrocarril. Cada grupo deberá 

realizar su propia crónica de lo que a su criterio son los hechos más importantes que deben 

considerarse.  

Tercer Momento: Se trabajará con las netbook y con ellas se buscará información sobre el 

impacto político que tiene la muerte de Mariano Ferreyra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello se proporcionará una serie de consignas que guíen la búsqueda, fundamentalmente, 

sobre el acceso a los diarios online y los motores de búsqueda. Cada grupo deberá encontrar al 

menos una nota escrita, fotografías (máximo  4) y uno o dos videos, y otro tipo de material que 

consideren relevante. 

Una vez que cada grupo seleccione la información encontrada deberá reconstruir un clip 

explicativo de lo sucedido y sus incidencias políticas de no más de 7 minutos.   

Cuarto momento: Se presentarán los clips realizados y se debatirán sus fundamentos.  

Guía para la búsqueda: 

 Conflicto de los 

terciarizados.  

 Mariano Ferreyra 

 José Pedraza 

 José Pedraza y la Unión 

Ferroviaria 

 Causa Mariano Ferreyra. 

 

GUÍA DE LECTURA  

www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-155429-2010-10-21.html 

 ¿Quiénes actúan en el conflicto?  

 ¿Cuál es el rol del sindicato con los terciarizados? 

 ¿Quiénes actúan contra los manifestantes? 

 ¿Qué tipo de conflicto creen ustedes que es? 

 Según el cronista de la nota ¿en que otros conflictos actúan de esta manera 

los sindicatos? 

 ¿Por qué consideran ustedes que los sindicatos actúan de esta manera? 
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Secuencia Nº 5: 

Primer momento: Con todos los materiales construidos con anterioridad se buscará realizar 

una síntesis conceptual sobre los temas abordados. Para ello, se presentará un cuadro a ser 

completado por el grupo clase y que sirva para el trabajo integrador final.  

La relación entre el gobierno y los sindicatos: 

Relación  Partido Justicialisa Con sindicatos no 

enrolados en la CGT 

Trabajadores 

Gobierno de Carlos 

Kirchner (2003-2007) 

   

Gobierno de Cristina 

Fernandez (2007-

2015) 

   

CGT oficialista  

 

   

CGT opositora    

 

Segundo momento: Con la síntesis ya realizada se pedirá que cada estudiante construya un 

texto explicativo que dé cuenta de aquellos aspectos que consideren significativos del período 

analizado, donde planteen cuáles han sido son los problemas que han logrado identificar, cuáles 

serían las posibles causas, así como las alternativas que se presentan a esos problemas.  

Evaluación de la secuencia: Como se puede observar, la evaluación estará presente en todo el 

recorrido realizado durante el proceso de enseñanza. Para ello, cada momento parcial y 

específico será considerado en la globalidad del trabajo. El aula taller permite producir de forma 

constante  al estudiante que puede, a medida que incorpora nuevos saberes y con ellos poner en 

tensión sus representaciones. 

Lo que se evaluará:   

La capacidad de reflexionar y poner en tensión las representaciones sociales. 

El abordaje de problemas sociales y su complejización. 

La capacidad de análisis sobre los problemas presentados. 

La construcción de un discurso explicativo de los problemas planteados. 

El grado de apropiación de los conceptos abordados y su utilización desde la oralidad y 

la escritura. 
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Período: 1880-1940. La consolidación del Estado Moderno. La apertura de las fronteras a 

la inmigración masiva permite el ingreso de sujetos portadores de ideologías y 

experiencias organizativas y de lucha que serán disruptivas del orden establecido. 

 

 

Problema 

 

Con el ingreso definitivo de la Argentina a la economía mundial y la 

consecuente apertura de las fronteras a la inmigración masiva, se produce 

la transformación estructural del aparato productivo volcado 

definitivamente a la exportación.  

Los nuevos sectores sociales que se muestran impermeables al discurso 

nacional encuentran en sus propios paisanos de cultura contestataria un 

espacio para organizarse ante el avance de las clases propietarias. 

La relación entre capital y trabajo genera constantes tensiones que se 

traducen en la consolidación de una cultura de lucha de parte de los 

trabajadores ante un estado represivo.  

 

Contenidos 

Consolidación  del estado moderno. Inserción al mercado mundial. Las 

políticas migratorias. Las formas de organización sindical. El anarquismo, 

el socialismo y el sindicalismo. Las formas de organización. La FORA V  

y IX congreso. El Estado represivo. Territorios de resistencia y represión.  

Capital Federal, la Patagonia y Santa Fe.  

Preguntas guía 
¿Por qué se diseña un modelo de Estado en el cual se prioriza la dinámica 

económica? ¿Con quiénes poblar? ¿Cuál es el rol político de estos 

inmigrantes? ¿Cómo actúa el Estado ante la protesta? ¿Qué tipo de 

identidad construye la protesta? ¿Qué tipo de organizaciones sindicales se 

construyen? ¿Cuál es la relación  entre el sindicalismo y el estado?  

Finalidades 
Que los estudiantes: 

a-  reconozcan la complejidad de la organización del estado 
argentino moderno.  

b- puedan identificar las causas que dan cuenta de las organizaciones 
sindicales. 

c- puedan reconocer las formas de protesta de la sociedad civil.  

d- puedan historiar la maduración del movimiento obrero del 
período.  
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Red Conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                               Entre  

                La solución                                                                                        La respuesta 

 

 

 

 

 

Estado Moderno 

Gobiernos 

Liberales 

Consolidación institucional 

Define un 

territorio 

Inmigración 

masiva 

Sociedad Dinámica 

Región del Litoral y Pampeana Incorporan 

Trabajadores 

Movimiento obrero Modelo Político-económico 

Formación de 

Sindicatos 

Conflictos y 

Tensiones 

Sectores  propietarios 

Vía represiva 
Resistencia y 

Organización 

Constituyen una Identidad Obrera 

Liberal y Agroexportador 

Sectores subalternos (trabajadores 

de la ciudad, peones rurales, 

pequeños productores) 
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Secuencia: 

Secuencia Nº 1 
Presentación del tema. Trabajo sobre la consolidación del Estado 

Argentino y sus implicancias en la sociedad que se conforma: se trabaja a 

partir de un de un recurso audiovisual.  

Trabajo con bibliografía específica seleccionada para tal fin. 

Secuencia Nº 2 
Análisis sobre la conformación de las organizaciones obreras en la 

Argentina. Diferencias sobre su organización y estructura de 

funcionamiento.   

Trabajo a partir de materiales audiovisuales. 

 

Secuencia Nº 3 
Estudio de caso: el conflicto entre los peones rurales de la Patagonia y 

los terratenientes. A partir de este conflicto análisis de Las formas de 

Resistencia y lucha así como la respuesta del Estado.  

Trabajo luego de la proyección de una película.  

Secuencia Nº 4 
Evaluación: Síntesis plenaria de los temas abordados y apertura de los 

problemas que deben ser historiados para comprender la complejidad y 

desarrollo de las formas de protesta en la Argentina.  

Secuencia Nº 1:  

En un primer momento: Se presentará el tema a desarrollar haciendo eje en las preguntas 

generales que guiarán la secuencia. En esta primera etapa se presentarán los recursos a utilizar y 

cuál será el orden de los mismos. 

En un segundo momento: En grupos  se realiza la lectura del material seleccionado por el 

docente para dar inicio al trabajo en clase. 

 

 

 

Lectura: Se trabajará con un material de lectura que presenta el período a partir de1880 hasta 

1916. En la lectura, los estudiantes tendrán que identificar aquellos aspectos que hacen a la 

consolidación del estado. Poniendo en tensión lo que el texto expone, cada grupo deberá realizar 

una red conceptual a partir de las consignas permita interpretar la lectura. reconociendo ideas 

principales. El profesor acompaña este proceso a partir de la orientación dela lectura y la 

selección de aquello que es pertinente. 

 

 

 

Romero, L. A., “Breve historia contemporánea de la Argentina”. Capítulo I, 

1916 pp. 16-28. ( Ver Anexo Nº 2)  
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El tercer momento. Luego del trabajo grupal se llevará adelante una puesta en común en forma 

plenaria. El trabajo del docente será orientar la discusión que se da a través de las redes 

conceptuales construidas por grupo.  Se realizará un esquema conceptual general con los aportes 

de cada grupo. Al cierre de la clase cada grupo hará entrega de sus producciones al profesor 

para que sean incorporadas a la información sobre los procesos que se están dando.  

 

Secuencia Nº 2: 

El primer momento: Se hará la devolución de los trabajos realizados por los estudiantes en la 

secuencia anterior. Servirá como guía para analizar el tema a desarrollar: la conformación de las 

organizaciones obreras a principios del siglo XX.  

En un segundo momento.   

Proyección del documental.  Historia de un País: Argentina en el siglo XX. Cap. 6 y 7 El 

movimiento obrero Canal Encuentro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de lectura: 

9. ¿Cuál es el período que analiza el autor? 

10. ¿Qué caracterización del período realiza? 

11. ¿Qué lectura hace sobre los avances del Estado? 

12. ¿Cómo fue la consolidación de la autoridad? 

13. ¿Cómo logra introducirse a la Argentina en la economía mundial? 

14. ¿Qué tipo de política tiene el gobierno acerca de la inmigración? 

15. ¿Cuáles son los espacios más dinámicos del país? 

16. ¿Cómo se muestran los inmigrantes ante la oferta laboral? 

17. ¿Qué sectores se consolidan y benefician con la política estatal? 

 

 

Ficha del video: 

Estos documentales dan cuenta sobre los orígenes del movimiento obrero en la 

Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.  

https://www.youtube.com/watch?v=2H-CcBU-ktM 

https://www.youtube.com/watch?v=17rmZFZyGxc 

https://www.youtube.com/watch?v=2H-CcBU-ktM
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El tercer momento: Luego de la proyección se pautará la realización de un trabajo en grupo 

que indague sobre los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el impulso económico en las regiones de la Argentina? 

 ¿Cuál es el carácter de las primeras huelgas? 

 ¿Qué aporte le dan el Anarquismo y el socialismo a la clase obrera? 

 ¿Cuáles son las diferencias entre anarquistas y socialistas? 

 ¿Cuál es la reacción de las clases hegemónicas ante la clase obrera? 

 ¿Qué ocurre luego de la guerra con el movimiento obrero? 

 ¿Cómo actúan los gobiernos radicales ante la  nueva ola de huelgas? 

 Que sectores de trabajadores son los más beneficiados durante las huelgas? 

 ¿Cuál es el rol del ejército y las clases propietarias en las huelgas?   

El cuarto momento: Luego de trabajar en grupo se llevará adelante un debate sobre los inicios 

del movimiento obrero y sus características para completar un cuadro que permita realizar una 

síntesis sobre las formas de organización y el rol del estado. 

 Ideología Método de 

Lucha 

Organizaciones 

obreras 

Relación con el 

estado y el Capital 

Socialismo     

Anarquismo     

Sindicalismo     

Secuencia Nº 3: 

Primer momento: se proyecta una película que permita comprender las acciones de los 

sindicatos, sus demandas y las formas de protesta. Así como la acción del Estado y las clases 

propietarias.   

Sinopsis: 

Capítulo 6: Para los dirigentes de la república oligárquica, abocados a los preparativos de 

los festejos del Centenario, la presencia conflictiva del movimiento obrero era un 

recordatorio de las deudas pendientes con amplios sectores de la población. Da cuenta 

sobre los orígenes del movimiento obrero, y las distintas ideologías que comenzarán a darle 

forma, el anarquismo y el socialismo.  

Capítulo 7: Al finalizar la Primera Guerra Mundial, comenzó la recuperación económica: 

el alza del precio de los alimentos y el aumento de la demanda de mano de obra favoreció 

la posición de los trabajadores que, unificados en diferentes agrupaciones, reclamaron 

mejores salarios. Las formas de organización y protesta y la represión estatal.  
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Segundo Momento: Una vez terminada la proyección se hará una puesta en común y debate 

sobre la película, donde se pondrán en tensión las formas de organización de la huelga y la 

reacción de las clases propietarias. Luego de esta instancia se pedirá que cada estudiante escriba 

Ficha de la película: “La Patagonia rebelde” 

 Filmada en 1974. Argentina  

 Director: Héctor Olivera 

 Género: Drama Histórico 

 Basada en el libro: Los vengadores de la Patagonia Trágica. IV tomos.  

 Autor: Osvaldo Bayer   

Sinopsis: 

La historia se abre en Buenos Aires, en enero de 1923 y durante la presidencia 

de Marcelo T. de Alvear, con el asesinato del Comandante Zavala a manos de un 

hombre de nombre desconocido. A partir de entonces se produce un racconto de lo 

acontecido antes del suceso, mediante el cual se desarrolla la historia, comprendida en 

un período estimado entre 1920 y 1923.  

Ante la injusta situación económica reinante, las sociedades obreras de Puerto San 

Julián y Río Gallegos, afiliadas a la llamada FORA comunista, la cual es dominada 

por los anarcosindicalistas (para distinguirla de la "FORA del 9º Congreso") y los 

sindicalistas revolucionarios , deciden impulsar una campaña de sindicalización de 

peones de la Patagonia argentina, esquiladores y otros asalariados. La respuesta de 

los estancieros y terratenientes es extremadamente dura, con despidos, violencia y 

amenazas. La simple elaboración de petitorios por parte de los peones da lugar a 

represalias. Lo sucedido conduce a la intensificación del conflicto, lo cual a su vez 

desemboca en la rebelión de los trabajadores hacia los patrones rurales y las 

instituciones estatales. 

El gobierno de Hipólito Yrigoyen intenta negociar al principio, enviando para este fin 

al Teniente Coronel Zavala, quien busca la concordia entre las partes. Esta es lograda 

por un breve tiempo, gracias a la creación de un nuevo Estatuto del Peón Rural. Pero 

cuando el conflicto recrudece luego de una conspiración llevada a cabo por el 

gobierno provincial y la elite estanciera, el gobierno nacional es instigado a enviar por 

segunda vez a Zavala, quien regresa a la Patagonia con una mayor dotación 

de militares y un objetivo distinto: aniquilar a sangre y fuego a la rebelión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_T._de_Alvear
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Gustav_Wilckens
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Gustav_Wilckens
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Gustav_Wilckens
http://es.wikipedia.org/wiki/Racconto
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_San_Juli%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_San_Juli%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_San_Juli%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Gallegos
http://es.wikipedia.org/wiki/FORA
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarcosindicalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Obrera_Regional_Argentina#FORA_del_IX_Congreso_.28sindicalista.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicalismo_revolucionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_sindical
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrateniente
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lito_Yrigoyen
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_del_Pe%C3%B3n_Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Elite
http://es.wikipedia.org/wiki/Militar
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una reflexión sobre lo que vieron en la película y sobre lo que ellos consideran relevante de lo 

analizado hasta el momento.  

Consigna general: 

En función de lo visto: ¿Cuál creen ustedes que es el conflicto y quiénes son los sujetos que 

se encuentran en él?  

 

Secuencia Nº 4: 

Primer Momento: se propiciará un espacio de análisis sobre el origen del movimiento obrero y 

sobre cómo se consolida a partir de reflexionar sobre todos los materiales trabajados. El registro 

se hará de forma grupal con anotaciones en el pizarrón sobre los conceptos e ideas centrales que 

surjan del debate. 

Segundo Momento: Cada grupo realizará un clip de no más de 7 minutos donde darán cuenta 

de los elementos relevantes de la tendencia obrera seleccionada entre las que se trabajaron. 

Tercer momento: Presentación de los clips  y rueda de preguntas a los realizadores por parte 

del grupo clase. Cierre de la secuencia. Todos los trabajos son subidos al servidor de la escuela 

y guardados en la carpeta de Historia de quinto año.  
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Período: 1955-1983.La proscripción del peronismo y los gobiernos autoritarios. El 

movimiento sindical organizado en gobiernos conservadores. El sindicalismo 

colaboracionista  el contestatario. 

Red conceptual: 

 

 

 

Problema 

Los golpes militares y las democracias de carácter restringido que se dan en el 

período amalgaman una forma de organización sindical que se ve dividida entre 

la tradición peronista clásica y el nuevo sindicalismo combativo.  

Las formas de organización y la protesta se confunden entre las que responden a 

los derechos de los trabajadores y las políticas. Ante un estado que busca 

„desperonizar‟ la sociedad esta se sostiene en el bastión sindical. Al ser un 

período conflictivo y que atraviesa varias décadas, desde 1955-1983, los sujetos 

que se enfrentan al poder estatal son varias generaciones y por lo tanto se van 

dando varias vertientes hacia el interior mismo del movimiento peronista.  Un 

período rico en conflictos donde los  sectores pugnan y se dicen todos herederos 

del peronismo. 

 

Contenidos 

La libertadora. Los intentos de „desperonizar‟ a la sociedad. Los sindicatos y la 

Resistencia Peronista. Formas de resistencia. El Shock autoritario. 

Reestructuración del aparato productivo. Los sindicatos clasistas y el 

sindicalismo colaboracionista. La CGT Azopardo (Vandor, Rucci) y la CGT de 

los Argentinos (Ongaro y Tosco). La lucha popular y las organizaciones 

armadas. El Golpe del 76. Someter las estructuras sindicales con el terror. 

Supervivencia de los sectores sindicales.   

 

 

Preguntas 

guía 

¿Qué debía garantizar el Estado en un mundo que cambió sustancialmente con la 

guerra fría? ¿Qué implica para la argentina alinearse con el capitalismo 

reconstituido? ¿Cuáles son las dificultades que deben afrontar los sectores 

propietarios para llevar adelante sus planes? ¿Qué implicancias tendrá el 

liberalismo en la transformación del aparato productivo? ¿Qué hacer con el 

sindicalismo que continúa siendo una estructura compleja y poderosa hasta 

1976? ¿Cómo se comportan las estructuras sindicales ante el autoritarismo? y 

¿Cuánto puede durar la paz autoritaria? ¿Cuál es la respuesta social ante un cierre 

de todos los posibles espacios de participación? ¿Qué ocurre con los sindicatos 

luego del golpe de 1976?¿Cómo hacen las estructuras sindicales para sobrevivir 

durante la dictadura? 

 

Finalidades 

Que los estudiantes: 

a- puedan reconocer las organizaciones sindicales y su trabajo para 
sostenerse en situaciones de violencia. 

b- puedan llevar adelante un análisis crítico de las estructuras sindicales 
reconociendo sus diferencias internas. 

c- puedan reconocer la importancia de la movilización social y su rol en la 
defensa de los derechos conseguidos.  

d- puedan establecer relaciones procesuales y reconocer el cambio y la 
continuidad en las prácticas políticas de los sindicatos.  
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Secuencia: 

Secuencia Nº 1 
Análisis de las explicaciones historiográficas que se hacen a partir de los 

cambios y modificaciones estructurales de la relación capital-trabajo a partir 

de 1955 hasta 1976. 

Trabajo con bibliografía específica.  

Secuencia  Nº 2 
Trabajo con medios audiovisuales que permitan analizar la relación del 

gobierno con el peronismo 1955-1966, así como la posición de la CGT y sus 

divisiones internas en el movimiento peronista.  

Secuencia Nº 3 
Las pujas internas en un contexto de violencia se manifiestan en la lucha 

interna del sindicalismo; el interior combativo con la CGT de los argentinos 

y la CGT Central colaboracionista. Análisis del debate Tosco-Rucci. 

Secuencia Nº 4 
Estudio de caso: ante el autoritarismo del gobierno se producen en el interior 

del país una serie de levantamientos populares denominados “azos”. Trabajo 

con “el Cordobazo” a partir de un documental que acerque imágenes sobre 

lo ocurrido. 

Secuencia Nº 5 
Nuevamente los militares se presentan como la única manera de resolver el 

conflicto que atraviesa a la sociedad. Es por ello que se hace necesario 

imponer un régimen de terror. Para el abordaje de este tema se trabajará con 

audiovisuales e imágenes acompañadas de las explicaciones historiográficas 

sobre la implementación de la política de terror impuesta.  

Secuencia Nº 6 
Evaluación: Síntesis plenaria de los temas abordados y apertura de los 

problemas que deben ser pensados; la compleja relación del peronismo,  los 

sindicatos y la movilización social contra la dictadura.  

 

Secuencia Nº 1:  

En un primer momento: se recuperarán aquellos conceptos sobre las transformaciones 

económicas del modelo agroexportador y se pondrá en tensión a partir de pensar qué ocurre en 

la economía internacional y qué cambios se busca hacer en la Argentina.  

En un segundo momento: se trabajará una ficha de cátedra que analiza los cambios 

económicos que se dan en Argentina entre 1955-1976. 
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Tercer momento: cada grupo debe armar su propia red conceptual que dé cuenta de los 

cambios y los tipos de inconvenientes que tratan de resolver. 

 Cuarto momento: síntesis de las redes de cada uno de los grupos. Luego, con todo el grupo 

clase se construye una red que dé cuenta de los conceptos clave. 

Secuencia Nº 2: 

El primer momento: Se hará la devolución de los trabajos realizados por los estudiantes en la 

secuencia anterior, servirán como guía para analizar el tema a desarrollar. La reestructuración 

económica entre 1955-1983. 

En un segundo momento. Se presentarán dos audiovisuales que dan cuenta de la política 

estatal entre 1955-1966. Antes de iniciar la proyección se le entregará a los estudiantes la guía 

de lectura.  

 Proyección del documental Historia de un País: Argentina en el siglo XX. Cap. 15 y 16 El   

movimiento obrero. Canal Encuentro.    

 

 

Ficha de catedra. 

Entre 1955-1966, la economía argentina continúo creciendo, impulsada principalmente por 

el desarrollo industrial orientado al mercado interno. A partir de 1958, el presidente Arturo 

Frondizi puso en marcha una política de estímulo a la inversión extranjera y al desarrollo de 

las industrias básicas. Esta orientación produjo profundas transformaciones en la estructura 

de la economía. En cambio, el sector primario exportador continúo estancado hasta 1962. 

Como resultado, la economía local sufrió importantes crisis de balanza de pagos en 

1955,1958 y 1962. Los ciclos de crecimiento y crisis económica fueron acompañados por 

una inflación persistente. Para resolver este problema, los gobiernos civiles y militares  -con 

la excepción de la administración de Arturo Illia- aplicaron políticas fiscales, monetarias y 

crediticias ortodoxas que provocaron un deterioro en el nivel de actividad y en el poder de 

compra de los salarios.   

En un contexto mundial signado por la transición entre los “dorados años sesenta” y la 

crisis mundial que estalló a mediados de los años setenta, entre 1966-1976 la Argentina 

transitó un periodo de marcados contrastes. La dictadura de 1966 aplico una política 

económica de rasgos heterodoxos, destinada a frenar a inflación, acelerar la integración 

vertical del sector manufacturero y dotarlo de mayor eficiencia económica.  

Entre 1973-1974, Perón implementó el pacto social, un acuerdo entre capital y trabajo 

destinado a quebrar la política inflacionaria, promover la redistribución progresiva del 

ingreso y alentar el crecimiento económico. El fracaso de este plan renovó la puja por la 

distribución del ingreso en un contexto de inestabilidad política y deterioro de las 

condiciones económicas mundiales.   

Belini, C., Korol, J. C., (2012) Historia económica de la Argentina. Siglo XX. Ed. Siglo 

XXI. Bs.As. 
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El tercer momento: Luego de la proyección se pautará la realización de trabajo en grupos que 

permita recuperar aquello que para los estudiantes le resulte significativo. Para orientar este 

trabajo se le da a cada grupo una guía de lectura 

Guía para el debate de los audiovisuales. 

 ¿Cuáles son los acontecimientos que precipitan el golpe de 1955?  

 ¿Qué se pretende con la llamada „desperonización‟ de la sociedad? 

 ¿Cómo se manifiesta la Resistencia peronista y qué impacto tiene la creación de las 

62organizaciones? 

 ¿Cuál es la relación gobierno-sindicatos y cuál es el punto máximo de tensión?  

 ¿Cómo definirían la estrategia de Frondizi para ganar el poder? 

Ficha del video: 

Estos documentales dan cuenta sobre el período de 1955-1966, desde la Revolución 

Libertadora hasta el Golpe de Onganía. 

https://www.youtube.com/watch?v=brLqoLnBYdw 

https://www.youtube.com/watch?v=axpICap31iY 

Sinopsis: 

Capítulo 15: el golpe de 1955 llevado adelante por el General Lonardi, provoca la caída del 

gobierno de Perón. Los antecedentes previos al golpe son mostrados como la tensión entre el 

gobierno y las fuerzas armadas. De Vencedores ni Vencidos a la proscripción del peronismo y 

de cualquier tipo de manifestación a su favor. Comienza a partir de esto lo que se dará por 

llamar la Resistencia Peronista. El documental busca dar cuenta de su nacimiento y luego 

como la Resistencia se va constituyendo en una forma orgánica para lograr el retorno del 

general. Los sindicatos se constituirán en las 62 organizaciones peronistas que buscan 

negociar con el gobierno.   

Capítulo 16: el gobierno busca dar un marco de legalidad a partir de un nuevo llamado a 

elecciones, sosteniendo al peronismo proscripto. El ejército toma parte de la lucha política en 

la que azules y colorados se enfrentan para dirimir el rol que este debe jugar. En esta compleja 

situación la UCR se presenta dividida presentando dos candidatos de los cuales Frondizi sale 

victorioso luego de acordar con Perón el levantamiento de la proscripción. El nuevo gobierno 

democrático rápidamente entra en crisis y la inminente intervención del ejército genera mayor 

inestabilidad en el gobierno radical. Augusto Vandor busca a su vez con sus propias 

estrategias hacerse del poder presentando la posibilidad de construir un peronismo sin Perón. 

En 1966, un  nuevo golpe de estado termina por dilapidar este intento democrático en la 

Argentina.  

https://www.youtube.com/watch?v=brLqoLnBYdw
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 ¿Qué rol político cumple el ejército en el período? 

 ¿Por qué Frondizi debe su poder al acuerdo con Perón y el ejército? 

 ¿Cuál es el rol de la CGT y la búsqueda de la normalización? 

 ¿Cómo consideran ustedes que actúan los líderes sindicales durante 1955-1966, lo que 

se plantea en el audiovisual.?  

El cuarto momento. Luego de ver los audiovisuales se trabajará en grupos para reconstruir el 

período hasta aquí analizado. En el pizarrón se construirá una línea de tiempo que será 

completada entre todo el grupo clase, dando cuenta de los procesos trabajados. Para el cierre de 

la secuencia cada grupo deberá construir un texto explicativo de lo trabajado. Para ello deberán 

responder como problema guía 

¿Cómo se comporta el movimiento obrero ante el derrocamineto de Perôn, ycomo es que 

se desarrolla el proceso de lucha de este/? 

Secuencia Nº 3:  

En un primer momento: se trabajará en función de analizar otras formas de organización 

sindical; para ello se trabajará la figura de Agustín Tosco y la CGT de los argentinos enfrentada 

a la CGT Central. Para ello se usará un documental como herramienta. 

Proyección del documental.  “Tosco, grito de piedra”  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha del documental: 
AÑO: 1998 
DIRECCIÓN: ADRIÁN JAIME - DANIEL RIBETTI 
PRODUCCIÓN: LIC. CECILIA MERCHAN - ADRIÁN JAIME 
FOTOGRAFÍA Y CÁMARA: DANIELA ACACIA 
ASESOR DE INVESTIGACIÓN: DR. EN HISTORIA PABLO POZZI 
ASESOR EN TRATAMIENTO AUDIOVISUAL: MGTER. ALBERTO PERONA 
ASESORÍA EN ARCHIVO: 
LIC. SILVIA ROMANO - ARCHIVO HISTÓRICO DE LOS S.R.T. - U.N.C. 
LEONIDAS CERRUTI - CENTRO DE ESTUDIOS AGUSTIN TOSCO. ROSARIO. 
PROV. DE SANTA FE. 
MAREILA GONZALEZ CENDRA - LIC. EN HISTORIA U.B.A. 
ROBERTO DICHIARA -RED DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DOCUMENTOS SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO Y SOCIAL. BS. AS. 
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Luego de la proyección se pautará la realización de un trabajo en grupos que indague sobre los  

 

 

 

 

siguientes interrogantes. 

¿Cuál es el período que analizan los realizadores? 

 ¿Cómo caracterizarían ustedes el período?  

 Según su criterio ¿Qué es lo que distingue a Tosco del resto de los sindicalistas? 

 ¿Cómo interpretan ustedes las posiciones de la CGT Central y la CGT de los 

Argentinos? 

 ¿Qué consideración tienen sobre la figura de Tosco quienes estuvieron con él?  

 ¿Cuáles son las características de los trabajadores que se movilizan y qué otros sectores 

sociales lo hacen? 

 

Segundo Momento: se analizará un fragmento del debate Tosco-Rucci realizado en los estudios 

de Canal 11, en 1973.  

 

Sinopsis:  

El film se acerca al pensamiento de Agustín Tosco a su historia y a la situación socio-política 
en la cual surge y se desarrolla uno de los líderes más relevantes de la historia del 
movimiento obrero argentino. En la década de 1966 a 1976, la Argentina se vio signada por 
una intensiva actividad política, el auge de masas y el crecimiento de la izquierda marxista y 
peronista. 

En junio de 1966 el Presidente Illia fue derrocado por un golpe militar y remplazado 
por el gobierno de facto del General Juan Carlos Onganía. Fueron años de intensa 
conflictividad social donde los acontecimientos mundiales de la época (la Revolución 
Cubana, la guerra de Vietnam, el Mayo Francés) impactaron en la práctica política del 
momento. Dentro de la realidad particular de la Argentina estos acontecimientos atrajeron la 
atención y la imaginación de una generación de jóvenes cuya politización tuvo mucho que 
ver con el contexto. A esto se le sumaba una clase obrera combativa en lo sindical, con un 
notable nivel cultural y politizada, que vinculaba los sucesos mundiales con los eventos y 
problemas locales. 

El gobierno de facto del General Onganía se caracterizó por el uso de la represión, la 
supresión de los mecanismos democráticos y los enfrentamientos cada vez más violentos de 
las fuerzas de seguridad con los obreros y estudiantes. 
Es en Córdoba, en este contexto, donde surge el movimiento obrero combativo e 
independiente, quienes tendrán un rol protagónico dentro de este proceso histórico reciente en 
la Argentina. Es alli donde surge AGUSTÍN TOSCO (Secretario General del Sindicato de 
Luz y Fuerza Córdoba) quien se constituyó en una figura clave dentro del movimiento obrero 
y de la oposición al gobierno militar. Oposición que se sintetizo en el CORDOBAZO (1969) 
protagonizado por estudiantes, trabajadores/as y empleados. 
TOSCO, GRITO DE PIEDRA busca difundir y aportar al conocimiento de la riquísima 
experiencia del movimiento obrero entre 1966 y 1976. Acercándonos para ello al 
pensamiento de AGUSTÍN TOSCO, a su historia y a la situación socio-política en la cual 
surge y se desarrolla como uno de los líderes sindicales más relevantes. 
AGUSTÍN TOSCO, y los hombres y mujeres del 70, sembraron las semillas de los 
revolucionarios futuros. Hijos/as del pueblo argentino, nos legaron la convicción de que un 
mundo mejor solo será la obra de la lucha popular y del compromiso individual, y el ejemplo 
de que la vida al servicio de los ideales es el único sendero para obtener la libertad. 
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Preguntas para analizar  la fuente: 

¿Cómo cree cada uno de ellos que debe conducirse al movimiento obrero argentino? 

Se debatirá en grupos pequeños y luego se compartirán las conclusiones con todo el grupo clase. 

Secuencia Nº 4:  

En un primer momento: se presentará un audiovisual que dé cuenta de la protesta ante los 

gobiernos autoritarios. Se elige como estudio de caso “El Cordobazo” de 1960. Antes de iniciar 

la proyección se entrega a los estudiantes la guía de lectura.  

 Proyección del documental. Historia de un País: Argentina en el siglo XX. Cap. 17 “El 

Cordobazo”.  

 

 

 

 

 

 

Rucci, ¿las diferencias que tiene con Tosco son un problema de tipo ideológico, de tipo 

personal, o ambas cosas a la vez? 
RUCCI: Quiero aclarar que cuando se trata de debatir los grandes problemas del movimiento 

obrero, de ninguna manera deben privar los problemas de tipo personal. Quiero decir que este 

aspecto queda perfectamente aclarado. La diferencia está en la forma de encarar el movimiento 

obrero en su conducción orgánica. Yo sostengo que el movimiento obrero sindicalmente 

organizado se encuentra en la Central Obrera y que las delegaciones regionales de todo el país 

deben a la Central Obrera todas aquellas exigencias que le imponen los estatutos. En 

consecuencia, creo que el compañero Tosco no está dentro de estos requisitos que, por 

supuesto, no son míos sino de los congresos nacionales de la entidad madre, es decir, la CGT. 

—Señor Tosco, ¿qué puede decir al respecto? 
TOSCO: Nosotros conceptuamos al movimiento obrero como una práctica eminentemente 

democrática, como una democracia que surge de las bases. Sostenemos que todo compañero 

que es representante de una organización obrera debe mirar más hacia las bases que hacia la 

cúspide. Más hacia el contenido de lo que reclaman los trabajadores, los sectores populares, 

que a las formalidades. Por otra parte, hemos dejado bien en claro, siempre, que la CGT de 

Córdoba está dentro de la CGT nacional. No pretendemos ni como CGT de Córdoba, ni como 

Movimiento Nacional Intersindical, ni como Sindicato de Luz y Fuerza, constituir un ente 

paralelo a la CGT. Lo que sí reivindicamos es nuestro derecho a la crítica, nuestro derecho a ir 

contra el burocratismo, nuestro derecho a que surja desde las bases, ya sea desde la Capital 

Federal o desde el interior, el mandato a que nosotros nos debemos. Si los trabajadores de 

Córdoba luchan, si los compañeros, por los problemas que padecen, exigen plenarios de 

gremios confederados, nosotros ¿qué decidimos?, pues ir a la lucha y realizar los plenarios 

confederados; todo por la defensa de la clase trabajadora. Y eso es lo principal, y no estar al 

margen de la Central Obrera, sino tener una Central Obrera similar a la CGT de Córdoba. Y 

eso es lo que nos guía a nosotros. 

Entrevista completa en: 

https://vigiladores.wordpress.com/category/historico-debate-tosco-rucci/ 

 

Ficha del video: 

Este documental da cuenta sobre el llamado “Cordobazo” en 1969. Canal Encuentro. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCTzkBVpiRs 
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Guía de análisis del audiovisual:  

 ¿Qué rol juega la CGT central ante el conflicto que es inminente? 

 ¿Cómo se genera la división de la CGT? 

 ¿Cuáles son las causas del levantamiento popular? 

 ¿Qué otros sectores se pueden identificar en la movilización social? 

 ¿Cuál es el rol de los estudiantes en las jornadas del 29 de Mayo? 

Segundo momento: de forma grupal se realizará una síntesis de lo que los estudiantes 

consideran destacado del audiovisual para luego trabajar entre todos las conclusiones elaboradas 

por los grupos.  

Tercer momento:cada grupo debe realizar un relato del caso analizado a través de imágenes 

que deben buscar. Cada relato será expuesto al grupo clase para su discusión y debate.    

Secuencia Nº 5:  

 

En un primer momento: en grupos se realizará la lectura del material seleccionado por el 

docente para ser puesto en tensión con lo trabajado en las clases anteriores.  

 

 

 

Lectura: 

Se trabajará con un material de lectura que da cuenta de la acción de la junta militar y el plan 

sistemático de terror que lleva adelante a partir de 1976. En la lectura, los estudiantes tendrán 

que identificar aquellos aspectos que fueron mencionados en las clases anteriores. Poner en 

tensión lo que el texto dice y explica. Cada grupo debe realizar un esquema que les permita 

interpretar la lectura. Reconociendo ideas principales que expone el sobre las acciones llevadas 

adelante por la Junta militar. El profesor acompañará este proceso orientando la lectura y la 

selección de aquello que es pertinente. 

 

 

Sinopsis: 

Capítulo 17: La movilización social y de los trabajadores en Córdoba en contra de las 

políticas de la dictadura de Onganía, tiene su corolario en el alzamiento popular de 1969. 

Sectores de diversos estratos sociales ponen en jaque al gobierno dela provincia. Para lograr 

sofocar la revuelta popular la intervención del ejército, aunque sofocado el levantamiento 

tendrá como consecuencia  la caída del gobierno militar de Onganía. 

Romero, L. A. (2011) Breve historia contemporánea de la Argentina. Cap. 7 p. 

207-212. Ed  Fondo de Cultura económica. Bs. As.  (Ver Anexo 3) 



TIF Especialización en Didáctica de las Ciencias Sociales 

Prof. Erwin Parra 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la lectura se hará una puesta en común sobre lo leído y se realizará un mapa 

conceptual de forma grupal para identificar los conceptos centrales.  

 

Segundo momento: se presentará un audiovisual que da cuenta de los cambios económicos 

llevados adelante por la dictadura militar y el impacto económico que los mismos tuvieron. 

Proyección del documental. Historia de un País: Argentina en el siglo XX. Cap. 21 “La 

Dictadura, economía y represión”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de análisis del audiovisual:  

 ¿Cómo se lleva adelante la política de terror? 

 ¿Cuáles son las modificaciones estructurales que llevan adelante? 

 ¿Qué ocurre con la economía Argentina? 

 ¿Cuál es el rol de los sindicatos en este período? 

 ¿Cómo queda el país luego de su retiro? 

Guía de lectura: 

 ¿Cuáles son las condiciones sociales que se dan en Argentina que 

llevan al golpe? 

 Para los militares ¿por qué se dan esas condiciones? 

 Según esa mirada ¿Quiénes son los responsables de la situación? 

 ¿Por qué el autor habla de genocidio?  

 ¿Qué pretendían los militares con la política de terror? 

 

Ficha del video: 

Este documental da cuenta de la implementación de la política económica impuesta por 

Martínez de Hoz a partir de 1976.  

Canal Encuentro. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCTzkBVpiRs 

Sinopsis: 

Capítulo 17: la dictadura para implementar un modelo económico acorde a las demandas 

internacionales instaura un régimen de terror para poder concretarlo. Este modelo modifica 

sustancialmente la estructura productiva del país. Poniendo en jaque el aparato industrial y 

llevando a la economía hacia un deterioro que durará varias décadas.  
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De forma grupal se realiza una síntesis de lo que los estudiantes consideran destacado del 

audiovisual. Para luego trabajar toda la clase las conclusiones sacadas por los grupos. 

Secuencia Nº 6: 

Primer momento: se lleva adelante el cierre de la secuencia en forma de plenario, en el que se 

debatirán las dimensiones analizadas durante las clases. Se buscará poner en tensión las formas 

de organización resistencia y movilización de los sindicatos y el rol del estado ante estas 

circunstancias. 

Segundo momento: Por grupos deberán realizar un video clip que dé cuenta de aquello que 

consideren ejes centrales de lo analizado. El clip no debe superar los 7 minutos. 

Tercer momento: presentación de los clips al grupo clase y debate sobre las dimensiones 

puestas en juego en los mismos. 
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Período: 1945-1955.La Argentina peronista y la incorporación del movimiento obrero al 

Estado 

 

 

 

Problema 

Con la llegada de Perón al poder se reconfigura una nueva relación 

entre el movimiento obrero argentino y el Estado. En esta nueva 

relación se incorpora la estructura sindical a la política estatal que se 

define. Para lograr esto el movimiento obrero y sus organizaciones 

sindicales se transformarán hasta identificarse plenamente con el 

movimiento peronista. Esta incorporación al aparato estatal requiere 

que la conducción del movimiento obrero quede en manos de sujetos 

que sean más leales al presidente. Esto implica tratar de entender si la 

política del Estado es de cooptación o de asimilación de los 

trabajadores al peronismo.  

 

Contenidos 

El estado de bienestar peronista 1945-1955.  Contexto internacional. 
El mercado interno y el pleno empleo. La construcción del 
peronismo.El Estado Peronista. Los sindicatos y la CGT. La relación 
capital trabajo. Peronismo y anti peronismo.  

 

 

Preguntas Guía 

¿Cuál es el contexto internacional en el que emerge el peronismo? 

¿Qué medidas se adoptan para salir del estancamiento económico 

provocado por el aislamiento internacional?¿Cuál es el nuevo rol que 

se le da al Estado a partir de 1946? ¿Qué papel juegan los 

trabajadores en un estado que interviene y regula?¿Por qué era 

necesario ocuparse de los trabajadores? ¿Por qué era necesario 

incorporarlos al juego político?  

 

Finalidades 

Que los estudiantes: 

a- puedan reconocer las matrices del primer peronismo.  
b- comprendan y puedan explicar el impacto social que tiene el 

peronismo como movimiento político.  
c- puedan relacionar el surgimiento del movimiento peronista y 

su importancia política. 
d- reflexionar sobre las matrices constitutivas del peronismo y la 

pervivencia actual en el imaginario social.  
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Red conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sujeto Político 

Cierre mercado  

europeos 

Mercado Interno y 

Pleno Empleo 

Seguridad Social 

Pérdida de 

Autonomía 

Identidad Peronista  

Boicot 

Norteamericano 

Contexto de posguerra Movimiento 

Obrero 

No carece de conflictos 

Plena Ocupación  Protección del  Trabajo 

Para sostener 

Construye una identidad obrera y peronista  

Estado Peronista 
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Secuencia: 

Secuencia Nº 1 
Presentación del tema. Trabajo sobre el surgimiento del peronismo en el 

contexto internacional, así como las principales características del plan 

económico llevado adelante. Análisis de un recurso audiovisual que 

permita comprender como se lleva adelante los planes quinquenales. 

Secuencia Nº 2 
Se trabajará el movimiento obrero y su relación con Perón a partir del 

análisisdel debate que existe sobre el alineamiento de los trabajadores 

con el presidente. Se trabajará con un texto teórico. 

Secuencia Nº 3 
En el estudio de caso se analizará la huelga ferroviaria durante el 

gobierno de Perón y sus implicancias hacia el interior del movimiento 

obrero. Se trabajará con fuentes. 

Secuencia Nº 4 
Evaluación: síntesis plenaria de los temas abordados y construcción de 

una red que permita sintetizar los conceptos centrales del peronismo.  

 

Secuencia Nº 1 

Primer momento: Proyección del documental.  Historia de un País: Argentina en el siglo XX. 

Cap. 11 “ Economía peronista”. Canal Encuentro.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer momento: Luego de la proyección se pautará la realización de un trabajo en grupos 

que indague sobre los siguientes interrogantes. 

Ficha del video: 

Este  documental da cuenta de la llegada de Perón al gobierno y el plan económico del primer 

gobierno peronista.  

ttps://www.youtube.com/watch?v=rcK7fOAGQEc  

Sinopsis: 

Capitulo 11: El audiovisual da cuenta de la llegada de Perón ala presidencia a partir de una 

serie de alianzas políticas que le permiten construir su estrategia presidencial. Una vez en el 

poder, construye el primer plan quinquenal que busca establecer la soberanía economía. Este 

plan se sustenta partir de la figura de Eva Perón como la abanderada de los humildes. Se 

destacan los logros del primer plan, hasta que las cosas comienzan a cambiar y entra en crisis 

el plan quinquenal. Se lleva adelante un segundo plan quinquenal que se basa en una vuelta 

al modelo agroexportador con base industrial.  
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 ¿Cómo llega Perón al poder? 

 ¿Cuáles son las bases del primer plan quinquenal?  

 ¿Cuál es el rol de Eva Duarte para el peronismo? 

 ¿Qué produce la crisis del primer plan quinquenal? 

 ¿Qué plantea el segundo plan quinquenal?   

El cuarto momento: Luego de trabajar en grupo se llevará adelante un debate sobre los 

alcances y límites de la política económica del peronismo y sus características para completar 

un cuadro que permita realizar una síntesis sobre cómo se organiza la economía y quienes 

actúan en ella. 

Secuencia Nº2 

En un primer momento .En grupos se realiza la lectura del material seleccionado por el 

docente para dar inicio al trabajo en clase. El mismo hace referencia a la relación del 

movimiento obrero y su identificación con el peronismo a partir de 1946.  

 

 

 

Lectura: 

Se trabajará con un material de lectura que presenta el debate sobre el impacto del peron ismo 

sobre la clase trabajadora y por qué esta se hizo peronista. En la lectura, los estudiantes tendrán 

que identificar aquellos aspectos que hacen a las políticas que consolidan esta conversión. 

Deberán poner en tensión lo que el texto dice y explica. Cada grupo debe realizar un  conceptual 

que les permita interpretar la lectura. Reconociendo las ideas principales que expone el autor 

sobre la relación entre el movimiento obrero y el estado peronista. El profesor acompañará este 

proceso orientando las lecturas y la selección de aquello que es pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James, D., (1999) Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 

1946-1976. p. 50-59 (Ver Anexo 4) 

Guía de lectura: 

18. ¿Cuál es el rol del Estado con respecto a la movilización de los trabajadores? 

19. ¿Qué es lo que pretende armonizar? 

20. ¿Cómo busca el estado peronista controlar a los trabajadores? 

21. ¿Qué quiere decir el autor cuando habla de quedarse con los símbolos de la clase 

obrera? 

22. ¿Qué tipo de adhesión consigue Perón de la clase obrera? 

23. ¿Qué características tiene el sindicalismo que surgen en este período? 

24. ¿Por qué el autor habla de ambigüedad del peronismo en el texto? 

25. ¿Cómo es la relación de tensión que se genera en el gobierno peronista? 

26. ¿Qué sectores se consolidan y benefician con la política estatal? 
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El tercer momento: Luego del trabajo grupal se llevará adelante la puesta en común en forma 

plenaria. El trabajo del docente será orientar la discusión que se dé a través de los esquemas 

construidos por los grupos. Se realiza un esquema conceptual general con los aportes de cada 

grupo. En el cierre de la clase grupo hará entrega de sus producciones al profesor para que sean 

incorporadas a la información sobre los procesos que se están dando.  

Secuencia Nº 3 

Primer momento: Se analizará como estudio de caso la huelga ferroviaria y cómo es 

considerada por el gobierno y los sindicatos. Para ello se trabajará con un extracto de la película. 

“Eva Perón” de 1996. 

 

 

 

 

 

Guía de preguntas para analizar el caso: 

¿Cuál es el cuestionamiento que hace Eva a los trabajadores? 

Según Eva ¿Aquién son funcionales los trabajadores que hacen una huelga? 

¿Cuáles son las demandas no satisfechas que reclaman los trabajadores? 

¿Qué posiciones sostienen quiénes debaten sobre quién representa al movimiento obrero? 

Segundo momento: Se hará una puesta en común entre los grupos y se debatirá sobre lo que se 

ha visto poniéndolo en tensión con lo trabajado con anterioridad.  

Secuencia Nº 4 

Primer momento: Se hará una puesta en común donde se debatirá sobre el primer peronismo y 

su relación con el movimiento obrero, utilizando los recursos trabajados en clase. 

Segundo momento: Cada grupo realizará un  clip sobre lo desarrollado haciendo hincapié en la 

relación del peronismo y el movimiento obrero. Duración máxima 7 minutos.  

Tercer momento: Presentación de cada clip y debate sobre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha del video: 

La huelga ferroviaria y la intervención de Eva Duarte en el conflicto.  

https://vimeo.com/82579724 
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Período: 1983-2000.La reconstitución del sindicalismo y el peronismo en el retorno a la 

democracia. El sindicalismo argentino de las huelgas generales a empresarios. 

 

 

 

Problema 

A partir del retorno a la democracia el peronismo comienza un 

proceso de reconstitución a partir de la única estructura que había 

logrado sostenerse durante la dictadura: los sindicatos. Tras sufrir una 

derrota electoral de la mano de lo más ortodoxo del sindicalismo, 

construir desde la oposición es el gran desafío que permite pensar en 

recuperar el poder a partir de 1989, la huelga y la movilización hacen 

que los sindicatos recuperen su centralidad en la Política Argent ina. 

Con la llegada de Menem al poder el peronismo en su versión 

neoliberal modifica sustancialmente el rol del sindicalista, de 

representante de los intereses de una corporación como lo son los 

gremios, a empresarios y administradores de empresas creadas al 

calor de las privatizaciones.  Este nuevo rol deja en un estado de 

indefensión a gran parte del sector de trabajadores que serán lanzados 

a una desocupación crónica durante los `90.  

 

Contenidos 

El retorno a la democracia. El peronismo y sus internas. Los 

sindicatos y su incorporación a la escena política. La CGT y Alfonsín. 

Defensa corporativa de los sindicatos. Ubaldini y las huelgas 

generales. La llegada de Menem. Cambio estructural del Estado, las 

privatizaciones. La corporación sindical. De sindicalistas a 

empresarios. Crisis estructural del trabajo.  

 

Preguntas Guía 

¿Cómo llega el peronismo a refundarse a partir de 1983?¿Qué ocurre 

con el sindicalismo a partir del retorno a la democracia?¿Cómo actúa 

el sindicalismo como opositor y como oficialista?¿Es el mismo 

peronismo en las dos etapas? 

 

Finalidades 

Que los estudiantes: 

a- puedan visualizar las transformaciones internas que se dan en 
el peronismo y en el sindicalismo en el período.  

b- puedan analizar y reflexionar sobre la relación entre las 
estructuras sindicales y su relación con el gobierno. 

c- logren comprender el grado de tensión que se originan a nivel 
corporativo al producirse cambios en el interior del 
peronismo y como impacta en la sociedad. 

d- logren un marco explicativo que permita comprender el 
presente político.  
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Red conceptual: 
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Secuencia: 

Secuencia Nº 1 
Presentación del tema. Trabajo sobre las elecciones que permiten a 

Alfonsín llegar al gobierno y el rol del peronismo durante su gobierno.  

Análisis de un recurso audiovisual.  

Secuencia Nº 2 
Trabajo sobre el rol de los sindicatos y su enfrentamiento con el 

gobierno, la lucha corporativa para sostener la estructura sindical.   

Uso de bibliografía específica.  

Secuencia Nº 3 
La llegada de Menem al poder y la política neoliberal que modifica la 

estructura de los sindicatos y el peronismo. Trabajo con un texto que 

analiza el impacto en los sindicatos 

Secuencia Nº 4 
Estudio de caso: la privatización de YPF y el rol del sindicalismo 

argentino ante la nueva política. 

Trabajo con un audiovisual e imágenes. 

Secuencia Nº 5 
Evaluación: síntesis plenaria de los temas abordados y cierre de la 

secuencia a partir de debatir las formas que adopta el sindicalismo en la 

Argentina.  

 

Secuencia Nº 1 

Primer momento: Proyección del documental.  Historia de un País: Argentina en el siglo XX. 

Cap. 24La política de la democracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo momento: luego de la proyección se pautará la realización de un trabajo en grupos 

que indague sobre los siguientes interrogantes. 

Ficha del video: 

Estos documentales dan cuenta de la compleja construcción de la democracia a partir de 

1983. 

ttps://www.youtube.com/watch?v=rcK7fOAGQEc  

Sinopsis: 

Capítulo 24: Tras siete años de dictadura, se inicia la recuperación del sistema político, 

donde la Unión Cívica Radical derrota al peronismo en elecciones libres. El nuevo gobierno 

tiene el desafío de recuperar la economía argentina y fortalecer las estructuras democráticas.     
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 ¿Cuáles son los desafíos del gobierno radical?  

 ¿Qué medidas toma el gobierno con los militares a partir de la política de derechos 

humanos que  impulsa? 

 ¿Qué ocurre a partir de 1987 y la crisis económica? 

 ¿Qué exigen los carapintadas? Y ¿Cuál es la respuesta de la sociedad civil?  

 ¿Qué ocurre con el peronismo, cuando declina la popularidad del Gobierno Radical? 

 ¿Qué obliga a Alfonsín a renunciar al poder? 

 ¿Qué política implementa Menem a partir de 1989? 

 ¿Qué cambios estructurales se generan con la adhesión al neoliberalismo del 

menemismo? 

Tercer  momento: Luego de trabajar en grupo se llevará adelante un debate sobre los alcances 

y límites del gobierno radical, analizando cuál es el rol de los militares y el Partido Justicialista 

en  la posterior caída del gobierno radical.  

Secuencia Nº2 

Primer momento: En grupos, se realizará la lectura del material seleccionado por el docente 

para dar inicio al trabajo en clase. El mismo hace referencia a la relación delos sindicatos con el 

gobierno radical, las tensiones que se producen y cómo a partir de allí reconstruyen el partido 

justicialista.  

 

 

Lectura: 

Se trabajará con un material de lectura que analiza el intento del gobierno radical de modificar 

la estructura de los sindicatos. Para ello se intenta llevar adelante la reforma de la estructura 

sindical, con lo que no cuenta Alfonsín es con la actitud corporativa del peronismo, que salva a 

los viejos líderes sindicales de su virtual desaparición.  

 

 

 

 

 

 

Segundo momento: Luego del trabajo grupal se llevará adelante una puesta en común en forma 

plenaria. El trabajo del docente será orientar la discusión que se dé a través de las redes 

construidas por grupo.Se realizará un esquema conceptual general con los aportes de cada 

 Novaro, M., (2010) Historia de la Argentina  1955-2010 ed. Siglo XXI. pp 199-203 (ver 

anexo Nº 5) 

Guía de lectura: 

27. ¿Qué pretende Alfonsín con la reforma de los sindicatos? 

28. ¿Cómo actúa la corporación sindical ante este intento? 

29. ¿Cuál es la posición del partido Justicialista en el Senado? 

30. ¿Quién es el gran derrotado de este intento y quiénes salen fortalecidos de esta 

puja? 
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grupo. En el cierre de la clase cada grupo hace entrega de sus cuestionarios respondidos al 

profesor para incorporarlas a la información sobre los procesos que se están dando.  

Secuencia Nº 3 

Primer momento. Se analiza la nueva relación del presidente Menem con los sindicatos. Esta 

nueva relación se sustenta en el marco de las privatizaciones y la transformación del aparato 

productivo del país. Los sindicalistas ahora devenidos en empresarios. De esta manera se 

generan dos mercado de trabajo el controlado por los sindicatos y los de carácter informal.  Se 

trabaja con un extracto de un texto que analiza esta nueva relación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de preguntas para analizar el caso: 

¿Qué nueva forma de organización se plantea hacia los sindicatos? 

¿Cuál es la relación entre los sindicatos y Menem? 

¿Cuál es el nuevo rol que comienzan a tener los sindicalistas? 

El Plan de Convertibilidad y el sindicalismo durante la primera presidencia de Menem 
                                                                                                                     Hernán Fair 
 

Para entender el respaldo del ala sindical a las políticas de reforma de mercado de 
Menem debemos tener en cuenta, más allá del logro de la estabilización monetaria, la función 
clave que ejercerá el otorgamiento de “beneficios suplementarios” (Murillo, 1997). En efecto, 
en el marco del Programa de Propiedad Participada (PPP), iniciado en 1989 y potenciado a 
partir de 1991, con el proceso masivo de privatización de las empresas públicas, el Gobierno les 
brindará a los gremialistas colaboracionistas la posibilidad de participar como “sindicatos 
empresarios” a partir del manejo de un porcentaje cercano al 10% de las acciones de las 
empresas privatizadas. En efecto, el PPP, pese a ser individual, dispuso una representación 
colectiva dirigida por sindicalistas. Los principales beneficiados por estos “incentivos 
selectivos” serán los gremialistas Rogelio Rodríguez (telefónicos) y Antonio Cassia 
(petroleros), dirigentes de Telecom y Telefónica, Oscar Lescano (Luz y Fuerza), titular de 
Edesur a través de un representante suyo, José Valle (seguros), “delegado normalizador” del 
Instituto de Servicios Sociales para el Personal de Seguros (ISSS), Jorge Ibáñez, “director 
obrero” de YPF y José Luis Lingieri, director de Obras Sanitarias y Aguas Argentinas, además 
de presidente de la Administración Nacional de Seguros de Salud (Clarín, 05/08/91; Página 12, 
08/03/94 y “Cash”, 20/03/94). Además, el sindicalista ferroviario Adolfo Arguello será 
encolumnado en el directorio del ferrocarril Ferro Expreso Pampeano (Rosario-Bahía Blanca) y 
Santos Reali será nombrado director y José Hernández gerente general de FEMESA (Página 
12, 25/10/92). En ese contexto, el “Club de amigos” se hará acreedor de un fondo cercano a los 
800 millones de dólares. 

El triunfo oficialista en las elecciones de 1991, al tiempo que fortalecerá al Gobierno y 
a los gremios “empresarios”, debilitará a los sectores ubaldinistas. En efecto, el propio Ubaldini 
había decidido presentarse como candidato a Diputado y a Gobernador por la Provincia de 
Buenos Aires por afuera del partido

20
 . Sin embargo, no logrará obtener el 3% de los votos 

necesarios para ser electo(Clarín, 09/09/91). En ese contexto, su gremio perderá fuerte 
gravitación política

21
 y terminará aliándose casi en su conjunto con el sector “moderado” 

liderado por Lorenzo Miguel (Palermo y Novaro: 349-350). De este modo, el menemismo 
logrará, en abierto contraste con los dos primeros años de su gobierno, cuando los conflictos se 
habían incrementado sensiblemente (Gómez, et. al. , 1996), una marcada reducción de las 
huelgas y movilizaciones (Bonanotte, 1996; Senén González y Bosoer, 1999).  

 

http://www.revcienciapolitica.com.ar/enlaces.php 

 

http://www.revcienciapolitica.com.ar/num3art1.php#_ftn20
http://www.revcienciapolitica.com.ar/num3art1.php#_ftn21
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¿Qué sector del sindicalismo queda debilitado?  

Segundo momento: Se hará una puesta en común entre los grupos y se debate sobre lo que 

plantea como nuevo rol del sindicalismo con el gobierno de Menem. Lo cual se pone en tensión 

con lo trabajado con anterioridad y se debate cual debe ser el rol de los sindicatos. 

 

Secuencia Nº 4  

Primer momento: Estudio de caso de las privatizaciones. Se trabajará con un documental que 

analiza la política de privatizaciones en la Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo momento: Se analizará el video sobre aquellas cuestiones que son relevantes y que 

hacen a las privatizaciones y su impacto.  

Guía para el análisis del texto: 

 ¿Cuál es la base ideológica para llevar adelante las privatizaciones? 

 ¿Qué hizo el estado para justificar el desmantelamiento de las empresas estatales? 

 ¿Qué empresas de servicios se vendieron? 

 ¿En qué consistía la ley de reforma del Estado? 

 ¿Qué ocurre con Somisa y qué impacto tiene para los trabajadores? 

 ¿Cuál es el impacto de las privatizaciones en el sector trabajador de la Argentina? 

 ¿Cuál es el rol de los sindicatos en las privatizaciones? 

 ¿Qué consecuencias tiene para las empresas la política de privatización? 

 ¿Cómo logró Astilleros de rio Santiago sobrevivir a las privatizaciones? 

 ¿Cómo se produce la privatización de YPF? 

Ficha del video: 

El auge, el devenir y la recuperación de las industrias nacionales a lo largo de la historia. 

Un documental para conocer no solo su trayectoria, sino también las iniciativas y la 

importancia de su desarrollo en relación con el sostenimiento de la soberanía del país. Ciclo 

coproducido con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

https://www.youtube.com/watch?v=7dFL-t0UEU8 

 

Sinopsis: 

Da cuenta de las privatizaciones que se producen en la Argentina  a partir de los ‟90. Esta 

política se lleva adelante a partir de establecer que el criterio del crecimiento de la industria 

nacional debe quedar en manos de los sectores privados ya que se plantea que el estado es 

ineficiente para su administración o control. El gobierno de Carlos Menem lleva adelante un 

proceso de desestructuración de las empresas del Estado.  
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Tercer momento: Cada grupo realizará un video clip sobre lo desarrollado haciendo hincapié 

en la relación entre el menemismo, las empresas privadas y el movimiento obrero. Duración 

máxima de 7 minutos. Presentación de los clips y debate sobre cada uno de ellos.  

Secuencia Nº 5: 

Primer Momento: se desarrollará un espacio para analizar el origen del movimiento obrero y 

su consolidación a partir de reflexionar sobre todos los materiales trabajados. Se hará de forma 

grupal con anotaciones en el pizarrón sobre los conceptos e ideas centrales que surjan del 

debate. 

Segundo Momento: Cada grupo realizará un clip de no más de 7 minutos en el cual 

seleccionarán alguna de tendencias obreras que se vieron donde den cuenta de sus elementos 

relevantes. 

Tercer momento: Presentación de los clips y rueda de preguntas a los realizadores por parte del 

grupo clase. Cierre de la secuencia. Todos los trabajos son subidos al servidor de la escuela y 

guardados en la carpeta de Historia de quinto año.  
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