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Ex
pe

ct
at

iv
as

 d
e 

lo
gr

o

 Al f
in

al
iz

ar
 e

l 4
.°

 a
ño

 d
e 

la
 e

sc
ue

la
 s

ec
un

da
ria

, l
os

 a
lu

m
no

s 
de

be
rá

n:

• C
om

pr
en

de
r l

as
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 d
e 

la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

hi
st

ór
ic

o 
y 

su
s 

di
st

in
ta

s 
lín

ea
s 

de
 e

st
ud

io
 (h

is
to

ria
 

re
ci

en
te

, p
ol

íti
ca

, s
oc

ia
l, 

ec
on

óm
ic

a,
 c

ul
tu

ra
l, 

en
tr

e 
ot

ra
s)

.

• In
te

rp
re

ta
r l

a 
di

ve
rs

id
ad

 d
e 

lo
s p

ro
ce

so
s s

oc
ia

le
s m

un
di

al
es

, l
at

in
oa

m
er

ic
an

os
 y

 a
rg

en
tin

os
, q

ue
 se

 d
ie

ro
n 

co
m

o 
re

su
lta

do
 

de
l d

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
 tr

am
a 

m
ul

tic
ul

tu
ra

l y
 la

s 
tr

an
sf

or
m

ac
io

ne
s 

de
l s

is
te

m
a-

m
un

do
 a

 lo
 la

rg
o 

de
l s

ig
lo

 x
x.

• R
ec

on
oc

er
 la

 c
on

fo
rm

ac
ió

n 
so

ci
al

 y
 e

co
nó

m
ic

a 
de

 A
m

ér
ic

a 
La

tin
a 

en
 re

la
ci

ón
 c

on
 la

s 
de

m
an

da
s 

de
 lo

s 
pa

ís
es

 in
du

st
ria

-
liz

ad
os

, l
a 

cr
is

is
 d

el
 m

od
el

o 
de

 in
te

rc
am

bi
o 

co
m

er
ci

al
 y

 s
u 

re
es

tr
uc

tu
ra

ci
ón

.

• A
na

liz
ar

 la
 im

po
rt

an
ci

a 
de

 la
s 

re
la

ci
on

es
 d

e 
pr

od
uc

ci
ón

 y
 p

od
er

 q
ue

 p
au

la
tin

am
en

te
 e

st
ru

ct
ur

ar
on

 u
na

 e
co

no
m

ía
 y

 u
n 

es
pa

ci
o 

m
un

di
al

, f
av

or
ec

ie
nd

o 
el

 e
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 re
la

ci
on

es
 a

si
m

ét
ric

as
 e

n 
el

 s
is

te
m

a-
m

un
do

.

• E
la

bo
ra

r h
ip

ót
es

is
 d

e 
in

te
rp

re
ta

ci
ón

 s
ob

re
 lo

s 
fe

nó
m

en
os

 s
oc

ia
le

s,
 e

co
nó

m
ic

os
, p

ol
íti

co
s 

y 
lo

s 
pr

oc
es

os
 h

is
tó

ric
os

, r
e-

co
no

ci
en

do
 la

 d
iv

er
si

da
d,

 m
ul

tic
au

sa
lid

ad
 y

 m
ul

tip
er

sp
ec

tiv
id

ad
 e

n 
lo

s 
pr

oc
es

os
 s

oc
ia

le
s 

la
tin

oa
m

er
ic

an
os

 y
 a

rg
en

tin
os

.

Pl
an

if
ic

ac
ió

n 
se
g

ún
 e

l d
is

eñ
o 

cu
rr

ic
ul

ar
 d

e 
la

 N
ES
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e

ca
pí

tu
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s
co

nt
en

id
os

id
ea

s 
bá

si
ca

s
si

tu
ac

io
ne

s 
de

 e
ns

eñ
an

za

d
e
 l

a
 

c
o

m
p

e
t

e
n

c
ia
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p
e
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a
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[0
1]

El
 im

pe
ria

lis
m

o 
y 

la
 P

rim
er

a 
Gu

er
ra

 M
un

di
al

• Lo
s 

ca
m

bi
os

 e
n 

el
 s

is
te

m
a 

ec
on

óm
ic

o 
m

un
di

al
:

de
l i

m
pe

rio
 in

fo
rm

al
 a

l i
m

pe
ria

lis
m

o.

• La
s 

tr
an

sf
or

m
ac

io
ne

s 
de

 la
 d

iv
is

ió
n 

in
te

rn
ac

io
na

l d
el

 
tr

ab
aj

o 
y 

la
 c

ris
is

 e
co

nó
m

ic
a 

m
un

di
al

 d
e 

la
 d

éc
ad

a 
de

 19
30

.

• N
eo

co
lo

ni
al

is
m

o:
 la

s 
nu

ev
as

 c
on

qu
is

ta
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

en
 Á

fr
ic

a,
 A

si
a 

y 
Oc

ea
ní

a.

• D
is

tin
ci

ón
 e

nt
re

 im
pe

rio
 in

fo
rm

al
, n

eo
co

lo
ni

al
is

m
o 

e 
im

pe
ria

lis
m

o.

• La
s 

ex
pl

ic
ac

io
ne

s 
so

br
e 

el
 e

st
al

lid
o 

de
 la

 P
rim

er
a 

Gu
er

ra
 M

un
di

al
 (1

91
4-

19
18

).

• Lo
s 

es
ce

na
rio

s 
de

 la
 g

ue
rr

a 
y 

su
s 

co
nt

en
di

en
te

s.

• E
l m

un
do

 d
ur

an
te

 la
 g

ue
rr

a.

• Lo
s 

ca
m

bi
os

 p
ol

íti
co

s, 
so

ci
al

es
 y

 e
co

nó
m

ic
os

 
de

sp
ué

s 
de

 la
 g

ue
rr

a.

• Le
ct

ur
a 

de
 li

br
os

 d
e 

te
xt

o 
pa

ra
 id

en
tif

ic
ar

 lo
s 

ca
m

bi
os

 e
co

nó
m

ic
os

, p
ol

íti
co

s 
y 

so
ci

al
es

 e
n 

Eu
ro

pa
 d

ur
an

te
 e

l ú
lti

m
o 

te
rc

io
 d

el
 s

ig
lo

 x
Ix

. 

• A
ná

lis
is

 d
e 

la
 e

vo
lu

ci
ón

 d
el

 c
on

ce
pt

o 
de

 n
ac

io
na

lis
m

o 
en

tr
e 

pr
in

ci
pi

os
 y

 fi
ne

s 
de

l s
ig

lo
 x

Ix
. 

• C
ar

ac
te

riz
ac

ió
n 

de
 lo

s 
ca

m
bi

os
 d

el
 m

ov
im

ie
nt

o 
ob

re
ro

 lu
eg

o 
de

 la
 C

om
un

a 
de

 P
ar

ís
.

• P
er

io
di

za
ci

ón
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
ex

pa
ns

ió
n 

im
pe

ria
l e

ur
op

ea
.

• A
ná

lis
is

 d
e 

ob
ra

s 
lit

er
ar

ia
s 

y 
de

 a
rt

e 
pa

ra
 c

on
oc

er
 la

s 
ju

st
ifi

ca
ci

on
es

 id
eo

ló
gi

ca
s 

de
l 

im
pe

ria
lis

m
o 

eu
ro

pe
o.

 

• Le
ct

ur
a 

de
 li

br
os

 d
e 

te
xt

o 
pa

ra
 c

on
oc

er
 la

s 
ca

us
as

 y
 d

es
en

ca
de

na
nt

es
 d

e 
la

 P
rim

er
a 

Gu
er

ra
 

M
un

di
al

.

• A
ná

lis
is

 d
e 

ob
ra

s 
de

 a
rt

e 
pa

ra
 c

ar
ac

te
riz

ar
 e

l i
m

pa
ct

o 
de

 la
 g

ue
rr

a 
en

 la
 s

oc
ie

da
d.

• A
ná

lis
is

 d
e 

ob
ra

s 
lit

er
ar

ia
s, 

ar
tís

tic
as

 y
 p

ro
pa

ga
nd

ís
tic

as
 p

ar
a 

co
no

ce
r l

as
 re

pr
es

en
ta

ci
on

es
 

de
 lo

s 
co

nt
em

po
rá

ne
os

 s
ob

re
 la

 g
ue

rr
a.

[0
2]

 
Am

ér
ic

a 
en

 e
l 

ca
m

bi
o 

de
 s

ig
lo

• L
as

 a
lte

ra
ci

on
es

 d
e 

la
 v

id
a 

po
lít

ic
a:

 la
 e

xp
an

si
ón

 
de

l m
od

el
o 

de
 la

s 
de

m
oc

ra
ci

as
 li

be
ra

le
s,

 la
s 

re
vo

lu
ci

on
es

 y
 la

s 
co

nt
ra

rr
ev

ol
uc

io
ne

s.

• L
os

 p
ro

ce
so

s 
re

vo
lu

ci
on

ar
io

s 
y 

co
nt

ra
rr

ev
ol

uc
io

na
rio

s 
de

l s
ig

lo
 x

x.

• L
a 

Re
vo

lu
ci

ón
 m

ex
ic

an
a:

 la
 c

aí
da

 d
el

 ré
gi

m
en

 
ol

ig
ár

qu
ic

o,
 lo

s 
m

ov
im

ie
nt

os
 c

am
pe

si
no

s 
y 

la
 

re
fo

rm
a 

ag
ra

ria
.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

lib
ro

s 
de

 te
xt

o 
pa

ra
 c

on
oc

er
 la

 in
se

rc
ió

n 
de

 A
m

ér
ic

a 
La

tin
a 

al
 m

er
ca

do
 

in
te

rn
ac

io
na

l.

• A
ná

lis
is

 d
el

 a
ug

e 
y 

la
 c

aí
da

 d
e 

lo
s 

re
gí

m
en

es
 o

lig
ár

qu
ic

os
 e

n 
Am

ér
ic

a 
La

tin
a.

• A
ná

lis
is

 d
e 

un
 v

id
eo

 d
oc

um
en

ta
l s

ob
re

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
ch

ile
na

 d
e 

sa
lit

re
.

• P
er

io
di

za
ci

ón
 d

e 
lo

s 
di

fe
re

nt
es

 m
om

en
to

s 
de

 la
 p

ol
íti

ca
 e

xt
er

io
r e

st
ad

ou
ni

de
ns

e 
ha

ci
a 

Am
ér

ic
a 

La
tin

a.

• A
ná

lis
is

 d
e 

lo
s 

di
fe

re
nt

es
 g

ru
po

s 
qu

e 
im

pu
gn

ar
on

 lo
s 

re
gí

m
en

es
 o

lig
ár

qu
ic

os
.

• In
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
di

fe
re

nt
es

 te
xt

os
 p

ar
a 

co
no

ce
r e

l p
ro

ce
so

 q
ue

 d
es

em
bo

có
 e

n 
la

 
Re

vo
lu

ci
ón

 m
ex

ic
an

a,
 s

us
 p

rin
ci

pa
le

s 
ac

to
re

s 
so

ci
al

es
 y

 s
us

 ló
gi

ca
s 

po
lít

ic
as

.

[0
3]

 
La

 R
ev

ol
uc

ió
n 

Ru
sa

• L
a 

Re
vo

lu
ci

ón
 ru

sa
. 

• L
a 

cr
is

is
 d

el
 z

ar
is

m
o.

• L
a 

to
m

a 
de

l p
od

er
 p

or
 p

ar
te

 d
e 

lo
s 

bo
lc

he
vi

qu
es

 y
 

la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
l s

oc
ia

lis
m

o.

• A
ná

lis
is

 d
e 

fu
en

te
s 

di
ve

rs
as

 p
ar

a 
co

no
ce

r e
l d

es
ar

ro
llo

 in
du

st
ria

l d
e 

Ru
si

a.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

te
xt

os
 p

ar
a 

ca
ra

ct
er

iz
ar

 e
l d

ob
le

 p
od

er
 e

nt
re

 fe
br

er
o 

y 
oc

tu
br

e 
de

 1
91

7.

• P
er

io
di

za
ci

ón
 d

e 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 e
ta

pa
s 

de
 la

 R
ev

ol
uc

ió
n 

ru
sa

.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

te
xt

os
 y

 o
bs

er
va

ci
ón

 d
e 

ob
ra

s 
de

 a
rt

e 
pa

ra
 c

on
oc

er
 la

s 
va

ng
ua

rd
ia

s 
ar

tís
tic

as
 

de
 la

 R
us

ia
 re

vo
lu

ci
on

ar
ia

.

[0
4]

 
El

 m
un

do
 d

e 
en

tr
eg

ue
rr

as
 

(1
91

8-
19

29
)

• L
a 

po
sg

ue
rr

a:
 c

ris
is

, d
es

oc
up

ac
ió

n 
e 

in
fla

ci
ón

.

• C
ue

st
io

na
m

ie
nt

os
 a

 la
 d

em
oc

ra
ci

a 
lib

er
al

: o
le

ad
a 

re
vo

lu
ci

on
ar

ia
 y

 c
on

tr
ar

re
vo

lu
ci

ón
.

• A
m

ér
ic

a 
La

tin
a:

 c
am

bi
os

 y
 c

on
tin

ui
da

de
s.

• E
l n

ue
vo

 ro
l d

e 
lo

s 
EE

 u
u 

en
 e

l s
is

te
m

a-
m

un
do

.

• E
l c

ra
c 

de
 la

 b
ol

sa
 d

e 
Nu

ev
a 

Yo
rk

 y
 la

 c
ris

is
 

ec
on

óm
ic

a 
m

un
di

al
.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

te
xt

os
 p

ar
a 

id
en

tif
ic

ar
 la

s 
co

ns
ec

ue
nc

ia
s 

ec
on

óm
ic

as
, p

ol
íti

ca
s 

y 
so

ci
al

es
 d

e 
la

 
Gr

an
 G

ue
rr

a 
y 

la
s 

di
fe

re
nt

es
 e

st
ra

te
gi

as
 p

ar
a 

af
ro

nt
ar

la
s.

• Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 lo
s 

fa
ct

or
es

 q
ue

 c
on

tr
ib

uy
er

on
 a

 la
 o

le
ad

a 
re

vo
lu

ci
on

ar
ia

 d
e 

po
sg

ue
rr

a.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

fr
ag

m
en

to
s 

de
 te

xt
os

 d
e 

in
te

le
ct

ua
le

s 
de

 la
 é

po
ca

 p
ar

a 
co

no
ce

r l
os

 c
am

bi
os

 
en

 la
 in

te
le

ct
ua

lid
ad

 la
tin

oa
m

er
ic

an
a.
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ri

e

Ll
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ej
e

ca
pí

tu
lo

s
co

nt
en

id
os

id
ea

s 
bá

si
ca

s
si

tu
ac

io
ne

s 
de

 e
ns

eñ
an

za

d
e
 l

a
 

c
o

m
p

e
t

e
n

c
ia

 
im

p
e

r
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l
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ta
  

a
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r
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[0
5]

 
La

 a
m

pl
ia

ci
ón

  
de

 la
 

de
m

oc
ra

ci
a 

 e
n 

la
 A

rg
en

tin
a

• L
a 

Le
y 

Sá
en

z 
Pe

ña
.

• L
a 

tr
an

si
ci

ón
 h

ac
ia

 u
na

 d
em

oc
ra

ci
a 

am
pl

ia
da

. 
La

 v
id

a 
po

lít
ic

a 
ba

jo
 e

l y
rig

oy
en

is
m

o.

• L
as

 te
ns

io
ne

s 
in

te
rn

as
 e

n 
el

 p
ar

tid
o 

go
be

rn
an

te
. 

Fa
cc

io
na

lis
m

o 
y 

fr
ac

tu
ra

 d
e 

la
 U

ni
ón

 C
ív

ic
a 

Ra
di

ca
l 

(u
cr

). 
Lo

s 
co

ns
er

va
do

re
s 

en
 la

 o
po

si
ci

ón
.

• L
a 

op
os

ic
ió

n 
so

ci
al

is
ta

 fr
en

te
 a

l y
rig

oy
en

is
m

o.

• Te
ns

io
ne

s 
so

ci
al

es
 y

 e
l m

ov
im

ie
nt

o 
ob

re
ro

.

• L
a 

cr
is

is
 d

e 
la

 S
em

an
a 

Tr
ág

ic
a 

(1
91

9)
 y

 la
 fo

rm
ac

ió
n 

de
 la

 L
ig

a 
Pa

tr
ió

tic
a.

• E
l g

ol
pe

 c
ív

ic
o-

m
ili

ta
r y

 la
 c

aí
da

 d
el

 g
ob

ie
rn

o 
de

 
Hi

pó
lit

o 
Yr

ig
oy

en
.

• E
co

no
m

ía
 y

 s
oc

ie
da

d 
en

 la
 d

éc
ad

a 
de

l v
ei

nt
e:

 
la

 ú
lti

m
a 

ex
pa

ns
ió

n 
ag

ro
ex

po
rt

ad
or

a.

• Te
ns

io
ne

s 
so

ci
al

es
 e

n 
el

 á
m

bi
to

 ru
ra

l y
 la

s 
ví

as
 

de
 la

 m
ov

ili
da

d 
so

ci
al

 u
rb

an
a.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

te
xt

os
 p

ar
a 

id
en

tif
ic

ar
 lo

s 
ca

m
bi

os
 in

tr
od

uc
id

os
 p

or
 la

 L
ey

 S
áe

nz
 P

eñ
a.

• A
ná

lis
is

 d
e 

vi
de

o 
do

cu
m

en
ta

l y
 te

xt
os

 p
ar

a 
ca

ra
ct

er
iz

ar
 la

 c
on

fli
ct

iv
id

ad
 s

oc
ia

l d
ur

an
te

 e
l 

go
bi

er
no

 d
e 

Yr
ig

oy
en

.

• A
ná

lis
is

 d
e 

gr
áf

ic
os

 e
st

ad
ís

tic
os

 p
ar

a 
an

al
iz

ar
 la

 e
vo

lu
ci

ón
 d

e 
la

 e
co

no
m

ía
 a

rg
en

tin
a 

du
ra

nt
e 

lo
s 

go
bi

er
no

s 
ra

di
ca

le
s.

• In
ve

st
ig

ac
ió

n 
en

 d
iv

er
sa

s 
fu

en
te

s 
y 

el
ab

or
ac

ió
n 

de
 in

fo
rm

e 
so

br
e 

un
 a

rt
is

ta
 d

e 
va

ng
ua

rd
ia

 d
e 

la
 A

rg
en

tin
a.

• A
ná

lis
is

 d
e 

te
xt

os
 d

iv
er

so
s 

pa
ra

 c
om

pr
en

de
r l

as
 d

ife
re

nc
ia

s 
en

tr
e 

lo
s 

go
bi

er
no

s 
de

 
Yr

ig
oy

en
 y

 d
e 

Al
ve

ar
.

Es
tu

di
o 

 
de

 c
as

o
La

s 
va

ng
ua

rd
ia

s 
ar

tís
tic

as
• La

s 
va

ng
ua

rd
ia

s 
ar

tís
tic

as
 y

 e
l i

m
pa

ct
o 

de
 la

 g
ue

rr
a.

• A
ná

lis
is

 d
e 

ob
ra

s 
de

 a
rt

e 
pa

ra
 c

on
oc

er
 la

s 
va

ng
ua

rd
ia

s 
ar

tís
tic

as
.

d
e
 l

a
 c

r
is

is
 

d
e
 1

93
0 

a
 l

a
 

s
e

g
u

n
d

a
 g

u
e

r
r

a
 

m
u

n
d

ia
l

[0
6]

 
El

 m
un

do
 

du
ra

nt
e 

la
 G

ra
n 

De
pr

es
ió

n

• E
l i

m
pa

ct
o 

de
 la

 c
ris

is
 e

n 
la

 e
co

no
m

ía
 m

un
di

al
 y

 e
l 

fin
 d

el
 s

is
te

m
a 

in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

in
te

rc
am

bi
os

 li
br

es
 

co
n 

el
 a

ba
nd

on
o 

de
l p

at
ró

n 
or

o.

• L
as

 p
ol

íti
ca

s 
de

 re
cu

pe
ra

ci
ón

 e
co

nó
m

ic
a 

en
 E

ur
op

a 
y 

lo
s 

Es
ta

do
s 

Un
id

os
.

• L
os

 m
od

el
os

 p
ol

íti
co

s 
al

te
rn

at
iv

os
 a

 la
 d

em
oc

ra
ci

a 
lib

er
al

 y
 a

 la
s 

re
vo

lu
ci

on
es

 s
oc

ia
le

s:
 lo

s 
fa

sc
is

m
os

 
ita

lia
no

 y
 a

le
m

án
.

• E
l i

nt
eg

ris
m

o 
ca

tó
lic

o 
en

 E
sp

añ
a.

• E
l u

ltr
an

ac
io

na
lis

m
o 

ja
po

né
s.

• A
m

ér
ic

a 
La

tin
a 

y 
el

 fi
n 

de
l m

od
el

o 
ag

ro
ex

po
rt

ad
or

.

• L
as

 p
ol

íti
ca

s 
an

tic
ris

is
 y

 la
 in

du
st

ria
liz

ac
ió

n 
po

r 
su

st
itu

ci
ón

 d
e 

im
po

rt
ac

io
ne

s.

• A
ná

lis
is

 d
e 

da
to

s 
es

ta
dí

st
ic

os
 p

ar
a 

ob
se

rv
ar

 e
l i

m
pa

ct
o 

de
 la

 c
ris

is
 d

el
 tr

ei
nt

a 
en

 E
ur

op
a 

y 
el

 m
un

do
.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

te
xt

os
 p

ar
a 

co
no

ce
r l

as
 d

ife
re

nt
es

 e
st

ra
te

gi
as

 p
ar

a 
en

fr
en

ta
r l

a 
cr

is
is

.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

te
xt

os
 p

ar
a 

de
fin

ir 
lo

s 
co

nc
ep

to
s 

de
 to

ta
lit

ar
is

m
o,

 a
ut

oc
ra

ci
a 

y 
di

ct
ad

ur
a.

• C
om

pa
ra

ci
ón

 d
e 

lo
s 

di
fe

re
nt

es
 re

gí
m

en
es

 to
ta

lit
ar

io
s.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

te
xt

os
 p

ar
a 

co
m

pr
en

de
r l

os
 a

lc
an

ce
s 

y 
lo

s 
lím

ite
s 

de
l c

on
ce

pt
o 

de
 

to
ta

lit
ar

is
m

o.

• A
ná

lis
is

 d
e 

pr
op

ag
an

da
 p

ar
a 

ob
se

rv
ar

 la
s 

po
lít

ic
as

 q
ue

 p
ro

m
ov

ía
n 

el
 c

ul
to

 a
 la

 
pe

rs
on

al
id

ad
.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

do
cu

m
en

to
s 

de
 é

po
ca

 p
ar

a 
ob

se
rv

ar
 e

l s
ur

gi
m

ie
nt

o 
de

 re
gí

m
en

es
 p

ol
íti

co
s 

au
to

rit
ar

io
s 

en
 L

at
in

oa
m

ér
ic

a.

• A
ná

lis
is

 d
e 

ob
ra

s 
de

 a
rt

e 
pa

ra
 a

bo
rd

ar
 la

s 
tr

an
sf

or
m

ac
io

ne
s 

en
 e

l a
rt

e 
la

tin
oa

m
er

ic
an

o.



d
e
 l

a
 c

r
is

is
 

d
e
 1

93
0 

a
 l

a
 

s
e

g
u

n
d

a
 g

u
e

r
r

a
 

m
u

n
d

ia
l

[0
7]

 
La

 S
eg

un
da

 
Gu

er
ra

 M
un

di
al

• L
as

 te
ns

io
ne

s 
so

ci
al

es
 y

 p
ol

íti
ca

s 
en

 E
ur

op
a 

y 
el

 
es

ta
lli

do
 d

e 
la

 S
eg

un
da

 G
ue

rr
a 

M
un

di
al

.

• E
ta

pa
s 

de
l c

on
fli

ct
o 

bé
lic

o,
 e

sc
en

ar
io

s 
y 

Es
ta

do
s 

be
lig

er
an

te
s.

• L
a 

de
rr

ot
a 

de
 lo

s 
fa

sc
is

m
os

 y
 la

 fo
rm

ac
ió

n 
de

 u
n 

nu
ev

o 
si

st
em

a-
m

un
do

 a
 p

ar
tir

 d
e 

lo
s 

ac
ue

rd
os

 d
e 

Ya
lta

 y
 B

re
tt

on
 W

oo
ds

.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

te
xt

os
 p

ar
a 

co
m

pr
en

de
r l

as
 c

au
sa

s 
de

 la
 S

eg
un

da
 G

ue
rr

a 
M

un
di

al
.

• A
ná

lis
is

 d
e 

te
st

im
on

io
s 

de
 m

uj
er

es
 p

ar
tis

an
as

 p
ar

a 
ab

or
da

r e
l r

ol
 d

e 
la

s 
m

uj
er

es
 d

ur
an

te
 

la
 g

ue
rr

a.

[0
8]

 
La

 A
rg

en
tin

a 
du

ra
nt

e 
la

 
dé

ca
da

 d
e 

19
30

• L
a 

vi
da

 p
ol

íti
ca

 a
rg

en
tin

a 
du

ra
nt

e 
la

 d
éc

ad
a 

de
 

19
30

: g
ob

ie
rn

o 
pr

ov
is

io
na

l y
 e

l f
ra

ca
so

 d
e 

la
 re

fo
rm

a 
po

lít
ic

a.

• A
bs

te
nc

io
ni

sm
o 

ra
di

ca
l y

 fo
rm

ac
ió

n 
de

 la
 

Co
nc

or
da

nc
ia

.

• L
as

 p
ol

íti
ca

s 
ec

on
óm

ic
as

 fr
en

te
 a

 la
 c

ris
is

 m
un

di
al

. 
La

s 
tr

an
sf

or
m

ac
io

ne
s 

so
ci

al
es

. L
as

 m
ig

ra
ci

on
es

 
in

te
rn

as
.

• E
l t

riu
nf

o 
de

 R
ob

er
to

 M
. O

rt
iz

 y
 e

l f
ra

ud
e 

el
ec

to
ra

l.
La

 A
rg

en
tin

a 
fre

nt
e 

a 
la

 S
eg

un
da

 G
ue

rr
a 

M
un

di
al

.
La

s 
co

nd
ic

io
ne

s 
po

lít
ic

as
 d

el
 g

ol
pe

 m
ili

ta
r d

e 
19

43
.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

te
xt

os
 p

ar
a 

ca
ra

ct
er

iz
ar

 la
 re

st
au

ra
ci

ón
 c

on
se

rv
ad

or
a 

y 
el

 ro
l d

e 
lo

s 
m

ili
ta

re
s.

• R
es

ol
uc

ió
n 

de
 c

ue
st

io
na

rio
s.

• A
ná

lis
is

 d
e 

di
fe

re
nt

es
 d

oc
um

en
to

s 
pa

ra
 a

na
liz

ar
 la

s 
ca

te
go

ría
s 

po
lít

ic
as

 u
til

iz
ad

as
 e

n 
la

 
ép

oc
a.

[0
9]

 
El

 p
er

on
is

m
o

• E
l g

ob
ie

rn
o 

m
ili

ta
r f

re
nt

e 
a 

la
 g

ue
rr

a,
 la

 p
ol

íti
ca

 
in

te
rn

a 
y 

el
 m

ov
im

ie
nt

o 
ob

re
ro

. C
am

bi
os

 y
 

co
nt

in
ui

da
de

s 
de

l g
ob

ie
rn

o 
m

ili
ta

r: 
el

 G
ru

po
 d

e 
O

fic
ia

le
s 

Un
id

os
 (G

Ou
), 

Ju
an

 D
om

in
go

 P
er

ón
, l

os
 

se
ct

or
es

 n
ac

io
na

lis
ta

s 
y 

lib
er

al
es

 d
el

 e
jé

rc
ito

.

• H
ac

ia
 e

l 1
7 

de
 o

ct
ub

re
 d

e 
19

45
: p

ol
íti

ca
 s

in
di

ca
l y

 
la

bo
ra

l. 
Re

ac
ci

on
es

 y
 re

ch
az

os
. E

l 1
7 

de
 o

ct
ub

re
 y

 la
s 

el
ec

ci
on

es
. U

na
 s

oc
ie

da
d 

po
lít

ic
am

en
te

 e
sc

in
di

da
: 

pe
ro

ni
st

as
 y

 a
nt

ip
er

on
is

ta
s.

• E
l p

rim
er

 p
er

on
is

m
o:

 1
94

6-
19

55
. O

po
si

ci
ón

 y
 

go
bi

er
no

 fr
en

te
 a

l n
ue

vo
 e

sc
en

ar
io

 d
e 

la
 p

ol
íti

ca
 

de
 m

as
as

. C
am

bi
os

 e
n 

el
 m

ov
im

ie
nt

o 
ob

re
ro

: 
cr

ec
im

ie
nt

o 
cu

an
tit

at
iv

o,
 n

ue
va

 le
gi

sl
ac

ió
n 

y 
pe

ro
ni

za
ci

ón
 d

e 
lo

s 
si

nd
ic

at
os

.

• L
as

 p
ol

íti
ca

s 
ec

on
óm

ic
as

 s
oc

ia
le

s:
 d

is
tr

ib
uc

ió
n 

so
ci

al
, c

re
ci

m
ie

nt
o 

in
du

st
ria

l y
 la

 s
itu

ac
ió

n 
de

 la
s 

pr
od

uc
ci

on
es

 p
rim

ar
ia

s.
 E

l r
ol

 d
el

 E
st

ad
o.

• Te
ns

io
ne

s 
po

lít
ic

as
 e

n 
la

s 
Fu

er
za

s 
Ar

m
ad

as
, c

on
 la

 
Ig

le
si

a 
y 

la
 o

po
si

ci
ón

. E
l g

ol
pe

 m
ili

ta
r d

e 
19

55
 y

 la
 

ca
íd

a 
de

l g
ob

ie
rn

o 
de

 P
er

ón
.

• A
ná

lis
is

 d
e 

vi
de

o 
do

cu
m

en
ta

l s
ob

re
 la

 e
co

no
m

ía
 p

er
on

is
ta

.

• C
om

pa
ra

ci
ón

 e
nt

re
 e

l p
er

on
is

m
o 

y 
ot

ro
s 

po
pu

lis
m

os
 la

tin
oa

m
er

ic
an

os
 p

ar
a 

id
en

tif
ic

ar
 

pa
rt

ic
ul

ar
id

ad
es

.

• A
ná

lis
is

 d
e 

hu
m

or
 g

rá
fic

o 
de

 é
po

ca
 p

ar
a 

ab
or

da
r e

l c
on

fli
ct

o 
po

lít
ic

o.

Es
tu

di
o 

de
 c

as
o

El
 m

un
do

 a
nt

e 
la

 G
ue

rr
a 

Ci
vi

l 
Es

pa
ño

la

• L
a 

co
m

un
id

ad
 in

te
rn

ac
io

na
l a

nt
e 

la
 g

ue
rr

a 
ci

vi
l 

es
pa

ño
la

: a
po

yo
s 

in
te

rn
ac

io
na

le
s 

a 
la

 S
eg

un
da

 
Re

pú
bl

ic
a 

y 
al

 b
an

do
 n

ac
io

na
l.

• L
ec

tu
ra

 y
 a

ná
lis

is
 d

e 
fr

ag
m

en
to

s 
de

 P
or

 q
ui

én
 d

ob
la

n 
la

s 
ca

m
pa

na
s,

 d
e 

E.
 H

em
in

gw
ay

 y
 

de
 H

om
en

aj
e 

a 
Ca

ta
lu

ña
, d

e 
G.

 O
rw

el
l.

• A
ná

lis
is

 d
e 

af
ic

he
s 

de
 p

ro
pa

ga
nd

a 
de

l b
an

do
 re

pu
bl

ic
an

o 
y 

de
l b

an
do

 n
ac

io
na

l. Se
ri

e

Ll
av

es
H

is
to

ri
a 

4



ej
e

ca
pí

tu
lo

s
co

nt
en

id
os

id
ea

s 
bá

si
ca

s
si

tu
ac

io
ne

s 
de

 e
ns

eñ
an

za

l
a
 g

u
e

r
r

a
 f

r
ía

  
y
 l

a
 e

r
a
  

d
e

l
 b

ie
n

e
s

ta
r

[1
0]

La
 G

ue
rr

a 
Fr

ía
• L

a 
Gu

er
ra

 F
ría

: u
n 

m
un

do
 c

on
 d

os
 s

is
te

m
as

 e
n 

co
nf

ro
nt

ac
ió

n 
de

 b
aj

a 
in

te
ns

id
ad

. C
hi

na
 s

e 
as

om
a 

a 
la

 re
vo

lu
ci

ón
 s

oc
ia

lis
ta

.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

te
xt

os
 p

ar
a 

pe
rio

di
za

r l
as

 fa
se

s 
de

 la
 G

ue
rr

a 
Fr

ía
.

• A
ná

lis
is

 d
e 

te
st

im
on

io
s 

de
 lo

s 
pr

ot
ag

on
is

ta
s 

de
 la

 C
ris

is
 d

e 
lo

s 
M

is
ile

s.

[1
1] La
 

de
sc

ol
on

iza
ci

ón
 

de
 A

si
a 

y 
Áf

ric
a

· R
ev

ol
uc

io
ne

s 
an

tic
ol

on
ia

le
s 

y 
pr

oc
es

os
 d

e 
de

sc
ol

on
iz

ac
ió

n 
en

 A
si

a 
y 

Áf
ric

a.

· E
l T

er
ce

r M
un

do
: s

ub
de

sa
rr

ol
lo

 o
 e

n 
ví

as
 d

e 
de

sa
rr

ol
lo

.

• D
ef

in
ic

ió
n 

de
l p

ro
ce

so
 d

e 
de

sc
ol

on
iz

ac
ió

n.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

te
xt

os
 p

ar
a 

ca
ra

ct
er

iz
ar

 lo
s 

di
fe

re
nt

es
 p

ro
ce

so
s 

de
 d

es
co

lo
ni

za
ci

ón
.

• A
ná

lis
is

 d
e 

do
cu

m
en

to
s 

de
 lí

de
re

s 
in

de
pe

nd
en

tis
ta

s 
af

ric
an

os
 p

ar
a 

co
no

ce
r s

us
 

id
eo

lo
gí

as
.

[1
2]

Lo
s 

añ
os

 d
el

 
es

ta
do

 d
e 

bi
en

es
ta

r

· L
as

 re
la

ci
on

es
 e

nt
re

 e
st

ad
o 

de
 b

ie
ne

st
ar

 y
 c

la
se

 
ob

re
ra

 e
n 

lo
s 

pa
ís

es
 in

du
st

ria
liz

ad
os

 d
e 

ec
on

om
ía

 
de

 m
er

ca
do

.

· L
a 

ec
on

om
ía

 m
ix

ta
: e

l r
ol

 d
el

 E
st

ad
o 

en
 la

s 
ec

on
om

ía
s 

oc
ci

de
nt

al
es

.

· L
os

 n
ud

os
 c

on
fli

ct
iv

os
 e

n 
la

 p
os

gu
er

ra
: B

er
lín

 y
 

Co
re

a,
 e

l f
in

 d
el

 e
st

al
in

is
m

o.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

lib
ro

s 
de

 te
xt

o 
y 

re
so

lu
ci

ón
 d

e 
cu

es
tio

na
rio

s 
pa

ra
 a

bo
rd

ar
 lo

s 
pr

oc
es

os
 d

e 
re

cu
pe

ra
ci

ón
 e

co
nó

m
ic

a 
du

ra
nt

e 
la

 p
os

gu
er

ra
.

• In
ve

st
ig

ac
ió

n 
y 

el
ab

or
ac

ió
n 

de
 in

fo
rm

e 
so

br
e 

lo
s 

nu
ev

os
 m

ov
im

ie
nt

os
 s

oc
ia

le
s.

• D
is

cu
si

ón
 s

ob
re

 lo
s 

le
m

as
 d

el
 M

ay
o 

Fr
an

cé
s.

• A
ná

lis
is

 d
e 

ob
ra

s 
de

 a
rt

e 
pa

ra
 c

on
oc

er
 la

s 
va

ng
ua

rd
ia

s 
ar

tís
tic

as
 d

e 
la

 d
éc

ad
a 

de
 1

96
0.

• A
ná

lis
is

 d
e 

te
st

im
on

io
s 

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
es

ta
dí

st
ic

a 
pa

ra
 re

fle
xi

on
ar

 s
ob

re
 la

 c
al

id
ad

 d
e 

vi
da

 e
n 

am
bo

s 
bl

oq
ue

s 
po

lít
ic

os
.

[1
3]

Ca
m

bi
o 

de
 

ru
m

bo
 e

n 
Am

ér
ic

a 
La

tin
a 

(1
94

5-
19

60
)

• A
m

ér
ic

a 
La

tin
a:

 c
am

bi
o 

de
 ru

m
bo

 p
ol

íti
co

 y
 

ec
on

óm
ic

o.
 C

re
ci

m
ie

nt
o 

ha
ci

a 
ad

en
tr

o,
 in

cr
em

en
to

 
de

 in
ve

rs
io

ne
s 

ex
tr

an
je

ra
s 

y 
ex

pa
ns

ió
n 

de
 la

s 
em

pr
es

as
 m

ul
tin

ac
io

na
le

s.
 C

re
ci

m
ie

nt
o 

ur
ba

no
 y

 
m

ig
ra

ci
on

es
 in

te
rn

as
.

• L
a 

in
te

rv
en

ci
ón

 n
or

te
am

er
ic

an
a 

en
 G

ua
te

m
al

a.

• L
a 

Re
vo

lu
ci

ón
 N

ac
io

na
l d

e 
Bo

liv
ia

.

• L
a 

Re
vo

lu
ci

ón
 c

ub
an

a:
 e

nt
re

 u
n 

ca
m

in
o 

la
tin

oa
m

er
ic

an
o 

ha
ci

a 
el

 s
oc

ia
lis

m
o 

y 
el

 c
on

fli
ct

o 
en

tr
e 

la
 U

ni
ón

 S
ov

ié
tic

a 
y 

lo
s 

Es
ta

do
s 

Un
id

os
.

• B
ra

si
l: 

de
l n

ov
o-

va
rg

ui
sm

o 
a 

la
s 

po
lít

ic
as

 
in

du
st

ria
lis

ta
s.

• L
ec

tu
ra

 d
e 

lib
ro

 d
e 

te
xt

o 
pa

ra
 c

on
oc

er
 e

l s
ig

ni
fic

ad
o 

de
l t

ér
m

in
o 

de
sa

rr
ol

lis
m

o.

• C
om

pa
ra

ci
ón

 d
el

 g
ob

ie
rn

o 
de

 J.
 J.

 Á
rb

en
z 

y 
la

 R
ev

ol
uc

ió
n 

Na
ci

on
al

 b
ol

iv
ia

na
.

• C
ar

ac
te

riz
ac

ió
n 

de
 C

ub
a 

an
te

s 
de

 la
 re

vo
lu

ci
ón

.

• A
ná

lis
is

 d
e 

di
sc

ur
so

s 
y 

de
 p

ie
za

s 
de

 h
um

or
 g

rá
fic

o 
pa

ra
 c

om
pr

en
de

r l
a 

in
flu

en
ci

a 
de

 la
 

Re
vo

lu
ci

ón
 c

ub
an

a 
en

 A
m

ér
ic

a 
La

tin
a.

[1
4]

In
es

ta
bi

lid
ad

  
en

 la
 A

rg
en

tin
a  

(1
95

5-
19

66
)

· E
l d

er
ro

ca
m

ie
nt

o 
de

l p
er

on
is

m
o:

 e
l g

ol
pe

 c
ív

ic
o-

m
ili

ta
r d

e 
19

55
. L

as
 p

ol
íti

ca
s 

de
 d

es
pe

ro
ni

za
ci

ón
.

· L
as

 s
em

id
em

oc
ra

ci
as

 c
on

 p
ro

sc
rip

ci
ón

 d
el

 
pe

ro
ni

sm
o 

(1
95

5-
19

66
). 

El
 m

ov
im

ie
nt

o 
ob

re
ro

. 
Re

si
st

en
ci

a 
e 

in
te

gr
ac

ió
n,

 la
 fo

rm
ac

ió
n 

de
 la

 
bu

ro
cr

ac
ia

 s
in

di
ca

l. 
El

 d
es

ar
ro

lli
sm

o 
y 

la
 U

ni
ón

 
Cí

vi
ca

 R
ad

ic
al

 d
el

 P
ue

bl
o.

· L
ec

tu
ra

 d
e 

lib
ro

 d
e 

te
xt

o 
pa

ra
 a

bo
rd

ar
 lo

s 
ca

m
bi

os
 p

ol
íti

co
s 

in
tr

od
uc

id
os

 p
or

 la
 

au
to

pr
oc

la
m

ad
a 

Re
vo

lu
ci

ón
 L

ib
er

ta
do

ra
.

• R
ef

le
xi

ón
 s

ob
re

 e
l c

on
ce

pt
o 

de
 b

ur
oc

ra
ci

a 
si

nd
ic

al
 p

ar
a 

an
al

iz
ar

 e
l r

ol
 d

el
 s

in
di

ca
lis

m
o 

en
 

el
 p

er
ío

do
 e

st
ud

ia
do

.

• In
ve

st
ig

ac
ió

n 
en

 d
ife

re
nt

es
 fu

en
te

s 
so

br
e 

el
 In

st
itu

to
 D

i T
el

la
 y

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
ar

tís
tic

a.

• A
ná

lis
is

 d
e 

te
st

im
on

io
s 

y 
fr

ag
m

en
to

s 
de

 te
xt

os
 d

e 
hi

st
or

ia
do

re
s 

pa
ra

 a
bo

rd
ar

 la
 ll

am
ad

a 
“b

at
al

la
 d

el
 p

et
ró

le
o”

.



Es
tu

di
o 

de
 c

as
o

La
 in

flu
en

ci
a 

de
 la

 R
ev

ol
uc

ió
n 

cu
ba

na
 e

n 
Am

ér
ic

a 
La

tin
a

· L
a 

te
or

ía
 re

vo
lu

ci
on

ar
ia

 c
ub

an
a 

y 
su

 in
flu

en
ci

a 
en

 
Am

ér
ic

a 
La

tin
a.

• A
ná

lis
is

 d
e 

vi
de

o 
do

cu
m

en
ta

l y
 le

ct
ur

a 
de

 la
s 

re
so

lu
ci

on
es

 d
e 

la
 I 

Co
nf

er
en

ci
a 

de
 la

 
Or

ga
ni

za
ci

ón
 L

at
in

oa
m

er
ic

an
a 

de
 S

ol
id

ar
id

ad
 (O

LA
S)

.

d
e
 l

a
 c

r
is

is
 d

e
 

l
a

s
 H

e
g

e
m

o
n

ía
s
 

a
l
 f

in
 d

e
l
 e

s
ta

d
o
 

d
e
 b

ie
n

e
s

ta
r

[1
5]

He
ge

m
on

ía
s 

en
 c

ris
is

• La
 h

eg
em

on
ía

 n
or

te
am

er
ic

an
a 

en
 c

ue
st

ió
n:

 c
ris

is
 

ec
on

óm
ic

a 
y 

de
rr

ot
a 

en
 V

ie
tn

am
.

• C
on

fli
ct

os
 e

n 
el

 C
er

ca
no

 O
rie

nt
e 

y 
la

 C
ris

is
 d

el
 

Pe
tr

ól
eo

.

• A
ná

lis
is

 d
e 

pi
ez

as
 c

ar
to

gr
áf

ic
as

 p
ar

a 
ab

or
da

r e
l d

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
 g

ue
rr

a 
de

 V
ie

tn
am

.

• A
ná

lis
is

 d
e 

te
st

im
on

io
s 

de
 v

et
er

an
os

 d
e 

la
 g

ue
rr

a 
de

 V
ie

tn
am

.

• Le
ct

ur
a 

de
 te

xt
os

 y
 re

so
lu

ci
ón

 d
e 

cu
es

tio
na

rio
s 

so
br

e 
la

s 
cr

is
is

 d
el

 b
lo

qu
e 

so
ci

al
is

ta
.

• R
el

ac
ió

n 
en

tr
e 

la
 g

ue
rr

a 
de

 Y
om

 K
ip

ur
 y

 la
 c

ris
is

 d
el

 p
et

ró
le

o.

[1
6]

Ra
di

ca
lz

ac
ió

n 
po

lít
ic

a 
y 

go
lp

es
 

de
 E

st
ad

o

• La
 ra

di
ca

liz
ac

ió
n 

de
 la

 p
ol

íti
ca

 e
n 

Am
ér

ic
a 

La
tin

a.

• La
 c

ris
is

 d
el

 v
ar

gu
is

m
o:

 e
l g

ol
pe

 m
ili

ta
r d

e 
19

64
 y

 e
l 

Es
ta

do
 b

ur
oc

rá
tic

o-
au

to
rit

ar
io

. 

• E
l g

ob
ie

rn
o 

de
 S

al
va

do
r A

lle
nd

e 
en

 C
hi

le
.

• La
 Ig

le
si

a 
an

te
 la

 p
ob

re
za

 y
 e

l M
ov

im
ie

nt
o 

de
 

Sa
ce

rd
ot

es
 p

ar
a 

el
 Te

rc
er

 M
un

do
.

· In
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
m

ap
as

 h
is

tó
ric

os
 y

 lí
ne

as
 d

e 
tie

m
po

 p
ar

a 
ob

se
rv

ar
 la

 s
uc

es
ió

n 
de

 
go

lp
es

 d
e 

Es
ta

do
 e

n 
Am

ér
ic

a 
La

tin
a.

• C
om

pa
ra

ci
ón

 d
e 

lo
s 

pr
oc

es
os

 p
ol

íti
co

s 
en

 e
l B

ra
si

l y
 C

hi
le

.

• Le
ct

ur
as

 d
e 

do
cu

m
en

to
s 

de
 é

po
ca

 (e
sc

rit
os

, h
um

or
 g

rá
fic

o,
 d

is
cu

rs
os

) p
ar

a 
ca

ra
ct

er
iz

ar
 

el
 C

hi
le

 d
e 

la
 U

ni
da

d 
Po

pu
la

r.

• A
ná

lis
is

 d
e 

la
 d

ic
ta

du
ra

 d
e 

A.
 S

tr
oe

ss
ne

r c
om

o 
un

 c
as

o 
a 

m
ed

io
 c

am
in

o 
en

tr
e 

la
s 

di
ct

ad
ur

as
 p

at
rim

on
ia

le
s 

y 
la

s 
di

ct
ad

ur
as

 in
st

itu
ci

on
al

es
.

[1
7]

La
 A

rg
en

tin
a 

en
tr

e 
19

66
 y

 19
76

· L
a 

di
ct

ad
ur

a 
de

 O
ng

an
ía

 y
 s

us
 s

uc
es

or
es

 (1
96

6-
19

73
): 

el
 fr

ac
as

o 
de

 u
n 

m
od

el
o 

de
 m

od
er

ni
za

ci
ón

 
ec

on
óm

ic
a 

y 
el

 a
ug

e 
de

 la
s 

te
nd

en
ci

as
 

ra
di

ca
liz

ad
as

 d
e 

la
 p

ol
íti

ca
.

• E
l C

or
do

ba
zo

, l
a 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
ob

re
ro

-e
st

ud
ia

nt
il,

 
la

s 
or

ga
ni

za
ci

on
es

 s
in

di
ca

le
s 

co
m

ba
tiv

as
. 

• E
l s

ur
gi

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
gr

up
os

 g
ue

rr
ill

er
os

. 

• E
l r

et
or

no
 d

el
 p

er
on

is
m

o 
al

 g
ob

ie
rn

o:
 p

ac
to

 s
oc

ia
l, 

pu
ja

 re
di

st
rib

ut
iv

a,
 s

in
di

ca
lis

m
o 

y 
ra

di
ca

liz
ac

ió
n.

· A
ná

lis
is

 d
e 

te
st

im
on

io
s 

de
 é

po
ca

 p
ar

a 
co

no
ce

r e
l p

os
ic

io
na

m
ie

nt
o 

de
 d

ife
re

nt
es

 a
ct

or
es

 
so

ci
al

es
 a

nt
e 

el
 g

ol
pe

 d
e 

Es
ta

do
 d

e 
19

66
.

• Le
ct

ur
a 

de
 li

br
o 

de
 te

xt
o 

y 
re

so
lu

ci
ón

 d
e 

cu
es

tio
na

rio
 s

ob
re

 la
 R

ev
ol

uc
ió

n 
Ar

ge
nt

in
a.

• A
ná

lis
is

 d
e 

do
cu

m
en

ta
l s

ob
re

 la
 m

as
ac

re
 d

e 
Ez

ei
za

.

• Le
ct

ur
a 

de
 d

eb
at

e 
en

tr
e 

di
rig

en
te

s 
si

nd
ic

al
es

 p
ar

a 
ab

or
da

r l
as

 d
ife

re
nt

es
 lí

ne
as

 
po

lít
ic

as
 d

el
 m

ov
im

ie
nt

o 
ob

re
ro

.

Es
tu

di
o 

de
 c

as
o

Fa
m

ili
a,

 g
én

er
o 

y 
se

xu
al

id
ad

 
en

 la
 A

rg
en

tin
a 

de
 lo

s 
se

te
nt

a

· L
os

 c
am

bi
os

 s
oc

ia
le

s 
en

 la
 A

rg
en

tin
a,

 e
n 

el
 á

m
bi

to
 

de
 la

s 
re

la
ci

on
es

 fa
m

ili
ar

es
 y

 la
 s

ex
ua

lid
ad

.
• A

ná
lis

is
 d

e 
do

cu
m

en
to

s 
de

 la
 é

po
ca

 y
 d

e 
vi

de
o 

do
cu

m
en

ta
l.

n
e

o
l

ib
e

r
a

l
is

m
o
, 

d
ic

ta
d

u
r

a
s
 

y
 r

e
t

o
r

n
o
 

d
e

m
o

c
r

á
t

ic
o

[1
8]

El
 m

od
el

o 
ne

oc
on

se
rv

ad
or

 
en

 e
l p

od
er

· E
l m

od
el

o 
ne

oc
on

se
rv

ad
or

 e
n 

el
 p

od
er

 e
n 

Gr
an

 
Br

et
añ

a 
y 

lo
s 

Es
ta

do
s 

Un
id

os
. H

ac
ia

 u
n 

nu
ev

o 
or

de
n 

ec
on

óm
ic

o 
m

un
di

al
. L

a 
ca

íd
a 

de
l m

ur
o 

de
 

Be
rlí

n 
y 

el
 d

er
ru

m
be

 d
e 

la
 U

ni
ón

 S
ov

ié
tic

a.

· G
ol

pe
s 

y 
te

rr
or

is
m

o 
de

 E
st

ad
o 

en
 A

m
ér

ic
a 

La
tin

a.
 

Ag
ot

am
ie

nt
o 

de
l m

od
el

o 
de

 in
du

st
ria

liz
ac

ió
n 

po
r 

su
st

itu
ci

ón
 d

e 
im

po
rt

ac
io

ne
s.

• La
s 

tr
an

si
ci

on
es

 d
em

oc
rá

tic
as

.

• Le
ct

ur
a 

de
 te

xt
os

 p
ar

a 
ca

ra
ct

er
iz

ar
 lo

s 
go

bi
er

no
s 

ne
oc

on
se

rv
ad

or
es

• A
ná

lis
is

 d
e 

fra
gm

en
to

s 
de

 te
xt

os
 d

e 
hi

st
or

ia
do

re
s 

pa
ra

 id
en

tif
ic

ar
 la

s 
ca

us
as

 d
e 

la
 c

aí
da

 
de

 la
 U

ni
ón

 S
ov

ié
tic

a.

• In
ve

st
ig

ac
ió

n 
pa

ra
 c

om
pa

ra
r l

as
 e

co
no

m
ía

s 
de

 d
os

 p
aí

se
s 

de
l s

ud
es

te
 a

si
át

ic
o.

• R
ed

ac
ci

ón
 d

e 
te

xt
o 

br
ev

e 
pa

ra
 e

xp
lic

ar
 lo

s 
co

nc
ep

to
s 

de
 d

ic
ta

du
ra

 in
st

itu
ci

on
al

 y
 

te
rr

or
is

m
o 

de
 E

st
ad

o.

• A
ná

lis
is

 d
e 

gr
áf

ic
os

 e
st

ad
ís

tic
os

 p
ar

a 
ev

al
ua

r e
l d

es
em

pe
ño

 e
co

nó
m

ic
o 

de
 A

m
ér

ic
a 

La
tin

a 
en

 la
 d

éc
ad

a 
de

 19
80

.

• Le
ct

ur
a 

de
 te

xt
os

 d
iv

er
so

s 
pa

ra
 e

va
lu

ar
 e

l i
m

pa
ct

o 
de

 la
s 

m
ed

id
as

 n
eo

lib
er

al
es

 e
n 

Am
ér

ic
a 

La
tin

a.

Se
ri

e

Ll
av

es
H

is
to

ri
a 

4



ej
e

ca
pí

tu
lo

s
co

nt
en

id
os

id
ea

s 
bá

si
ca

s
si

tu
ac

io
ne

s 
de

 e
ns

eñ
an

za

n
e

o
li

b
e

r
a

li
sm

o
, 

d
ic

ta
d

u
r

a
s
 

y
 r

e
t

o
r

n
o
 

d
e

m
o

c
r

á
t

ic
o

[1
9]

La
 ú

lti
m

a 
di

ct
ad

ur
a 

m
ili

ta
r 

en
 la

 A
rg

en
tin

a 
(1

97
6-

19
83

)

· L
a 

úl
tim

a 
di

ct
ad

ur
a 

m
ili

ta
r e

n 
la

 A
rg

en
tin

a:
 

re
pr

es
ió

n,
 d

is
ci

pl
in

am
ie

nt
o 

so
ci

al
 y

 p
ol

íti
ca

 
ec

on
óm

ic
a.

 

· L
a 

Di
ct

ad
ur

a 
y 

la
 s

oc
ie

da
d:

 la
 b

ús
qu

ed
a 

de
 la

 
su

bo
rd

in
ac

ió
n 

si
n 

co
ns

en
so

.

· E
l m

ov
im

ie
nt

o 
de

 d
d 

hh
 y

 la
 re

si
st

en
ci

a 
ci

vi
l. 

· L
a 

Di
ct

ad
ur

a 
y 

la
 e

co
no

m
ía

: a
ug

e 
de

 la
 

es
pe

cu
la

ci
ón

 fi
na

nc
ie

ra
, c

ris
is

 y
 d

eu
da

 e
xt

er
na

.

· L
ec

tu
ra

 d
e 

lib
ro

s 
de

 te
xt

o 
y 

re
so

lu
ci

ón
 d

e 
cu

es
tio

na
rio

s 
so

br
e 

lo
s 

ob
je

tiv
os

 y
 la

s 
m

ed
id

as
 to

m
ad

as
 p

or
 la

 d
ic

ta
du

ra
.

• In
ve

st
ig

ac
ió

n 
en

 in
te

rn
et

 s
ob

re
 lo

s 
lib

ro
s 

y 
pe

líc
ul

as
 p

ro
hi

bi
da

s 
du

ra
nt

e 
la

 ú
lti

m
a 

di
ct

ad
ur

a 
cí

vi
co

-m
ili

ta
r.

• R
ed

ac
ci

ón
 d

e 
in

fo
rm

e 
so

br
e 

un
 o

rg
an

is
m

o 
de

 d
er

ec
ho

s 
hu

m
an

os
.

• Le
ct

ur
a 

de
 d

oc
um

en
to

s 
y 

te
st

im
on

io
s 

de
 é

po
ca

 p
ar

a 
co

no
ce

r l
as

 fo
rm

as
 d

e 
re

si
st

en
ci

a 
fre

nt
e 

a 
la

 d
ic

ta
du

ra
.

[2
0]

La
 re

cu
pe

ra
ci

ón
 

de
 la

 d
em

oc
ra

ci
a

· L
a 

dé
ca

da
 d

e 
19

80
: e

l r
et

or
no

 d
e 

la
 d

em
oc

ra
ci

a.
 

· E
l d

es
oc

ul
ta

m
ie

nt
o 

de
l t

er
ro

ris
m

o 
de

 E
st

ad
o.

 
Ju

ic
io

s 
e 

im
pu

ni
da

d.

· D
eu

da
 e

xt
er

na
 y

 n
eo

lib
er

al
is

m
o.

 L
a 

re
fo

rm
a 

co
ns

tit
uc

io
na

l d
e 

19
94

. 

· C
on

so
lid

ac
ió

n 
de

 la
 d

em
oc

ra
ci

a,
 la

s 
di

ná
m

ic
as

 d
e 

lo
s 

pa
rt

id
os

 p
ol

íti
co

s 
y 

la
 fo

rm
ac

ió
n 

de
 lo

s 
nu

ev
os

 
m

ov
im

ie
nt

os
 s

oc
ia

le
s.

· L
ec

tu
ra

 d
e 

lib
ro

 d
e 

te
xt

os
 y

 re
so

lu
ci

ón
 d

e 
cu

es
tio

na
rio

s 
so

br
e 

la
 p

re
si

de
nc

ia
 d

e 
Al

fo
ns

ín
.

• A
ná

lis
is

 d
el

 a
le

ga
to

 fi
na

l d
el

 Ju
ic

io
 a

 la
s 

Ju
nt

as
.

• C
om

pa
ra

ci
ón

 d
e 

la
s 

po
lít

ic
as

 e
co

nó
m

ic
as

 d
e 

lo
s 

go
bi

er
no

s 
de

 A
lfo

ns
ín

 y
 M

en
em

.

Es
tu

di
o 

de
 c

as
o

Ro
ck

, c
in

e 
y

po
lít

ic
a 

en
la

 p
rim

av
er

a
de

m
oc

rá
tic

a

· E
l á

m
bi

to
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 c
om

o 
es

pa
ci

o 
de

 e
xp

re
si

ón
 

po
lít

ic
a 

du
ra

nt
e 

la
 tr

an
si

ci
ón

 d
em

oc
rá

tic
a.

• A
ná

lis
is

 d
e 

le
tr

as
 d

e 
ca

nc
io

ne
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Trabajo Práctico:
El Primero de Mayo
1. Busquen información sobre la lucha de los trabajadores de Chicago, Estados Unidos, por la jornada laboral de ocho 
horas y la revuelta de Haymarket, en mayo de 1886. Elaboren un informe que incluya los siguientes elementos.

a. Condiciones de trabajo de los obreros estadounidenses a fines del siglo xix.
b. Formas de organización gremial e ideologías políticas de izquierda presentes dentro del movimiento obrero.
c. Desarrollo de la campaña por la jornada laboral de ocho horas, condiciones y exigencias a los patrones.
d. Sucesos principales de la huelga general del 1.° de mayo de 1886 y la revuelta de Haymarket.
e. Consecuencias de la revuelta: juicio a los líderes gremiales, jornada laboral.

2. En julio de 1889 se reunió en París el Congreso Socialista Obrero Internacional que dio origen a la Segunda 
Internacional. Lean el siguiente fragmento de las resoluciones y respondan.

Se organizará una gran manifestación internacional a fecha fija, de manera que en todos los países y en todas las poblacio-
nes, a un mismo tiempo, el mismo día convenido, los trabajadores exijan a los poderes públicos la reducción legal a ocho 
horas de la jornada de trabajo y las resoluciones del Congreso Internacional de París.

En atención a que una manifestación semejante ha sido ya resuelta para el 1.° de mayo de 1890 por la American Federation 
of Labor, en su Congreso del mes de diciembre de 1888, celebrado en San Luis, queda adoptada esta fecha para la mani-
festación internacional.

Los trabajadores de las diversas naciones deberán celebrar esta manifestación en las condiciones que les imponga la si-
tuación de sus respectivos países.

Resoluciones del Congreso Socialista Obrero Internacional, celebrado en París del 14 al 21 de julio 1889.

a. ¿Cuál es el objetivo del Congreso?
b. ¿Por qué medios pretende conseguirlos?
c. ¿Por qué se eligió esa fecha?

3. Lean el siguiente fragmento sobre las reuniones preparatorias de la celebración del primer 1.° de Mayo en la Argentina 
e identifiquen las diferentes propuestas que se realizaron. Luego, describan brevemente las distintas posiciones en las 
que se dividía el movimiento obrero internacional en la época que estuvieron presentes en esas reuniones.

El 30 de marzo de 1890 un buen número de trabajadores socialistas y libertarios se reunieron en la sede del club Wörwarts
en la calle Comercio (hoy Humberto I.º) 880 [de la Ciudad de Buenos Aires], con el objeto de debatir acerca de la orga-

nización de la primera manifestación obrera del 1.º de Mayo. El debate fue abierto por los anfitriones, socialdemócratas 

que proponían la elaboración de un pliego de peticiones al Congreso Nacional. […] Eran rebatidos por los anarquistas 

individualistas, como Rabassa, miembro del grupo Los Desheredados […]. Decía este que las peticiones al Congreso eran 

inútiles y que, por otra parte, no era bueno que el Estado se inmiscuyera en las relaciones entre obreros y patrones; que 

las 8 horas debían ser impuestas directamente a las patronales.
López Trujillo, F.: “El 1. ° de mayo en Argentina”, en: Gutiérrez D., J. A.:

Los orígenes libertarios del Primero de Mayo: de Chicago a América Latina (1886-1930). Santiago de Chile, Quimantú, 2010.

4. Investiguen en internet y otras fuentes cómo fue la celebración del 1.° de mayo de 1890 en la Argentina. Finalmente, 
¿qué se decidió? ¿Cuál de las dos posturas se impuso? ¿Cómo se desarrollaron los hechos? ¿Qué recepción tuvo la 
manifestación en el resto de la sociedad?

5. Escriban una breve crónica de lo sucedido en esa fecha. 13[HISTORIA 4]  • 13 •



Trabajo Práctico:
La Primera Guerra Mundial: 
del entusiasmo nacionalista al derrotismo

El estallido de la Primera Guerra Mundial generó un recrudecimiento del nacionalismo y sentimientos chauvinistas. 
Miles de personas se alistaron en los ejércitos para dirigirse al frente. Muchos más salieron a las calles para celebrar 
el inicio del conflicto y apoyar a las tropas de su país.

1. Lean el siguiente fragmento de la autobiografía del filósofo y matemático inglés Bertrand Russell y resuelvan las consignas.

Durante los calurosos días de finales de julio, yo estaba en Cambridge, discutiendo la situación con todo el mundo. 

Consideraba imposible creer que Europa estuviese tan loca como para precipitarse a la guerra, pero yo estaba con-

vencido de que, si llegaba a haber guerra, Inglaterra se vería involucrada. Yo deseaba vivamente que Inglaterra per-

maneciera neutral, para lo que recogí firmas de un amplio número de profesores y compañeros para una declaración 

que, a tal efecto, apareció en el Manchester Guardian. El día que la guerra fue declarada, casi todos ellos cambiaron 

de pensar. Eché la tarde paseando por las calles, especialmente en las cercanías de Trafalgar Square, observando a 

un entusiasmado gentío que me hacía a mí mismo sensible a tales emociones. [...] Yo había supuesto ingenuamente 

lo que la mayoría de los pacifistas afirmaban: que las guerras eran una imposición de gobiernos despóticos y maquia-

vélicos sobre una población que las rechazaba [...].

Russell, B.: Autobiografía. Barcelona: Edhasa, 2010.

a. ¿Cuál era la posición de Russell ante la posibilidad del estallido de una guerra europea?
b. ¿Cómo reaccionó su entorno ante el comienzo de la Primera Guerra Mundial?
c. ¿Qué concepción tenía Russell sobre las guerras? ¿Cómo esperaba que actuase la población?

2. Lean la siguiente resolución de la Segunda Internacional y subrayen las ideas principales. Luego resuelvan las actividades.

La Internacional Socialista no puede encerrar de antemano, en fórmulas mágicas, la acción necesariamente diversa, según 

los tiempos y los medios, de los diversos partidos nacionales, sino que tiene el deber de intensificar y coordinar lo más 

posible los esfuerzos de la clase obrera contra el militarismo y la guerra […].

Además, este Congreso tiene la convicción de que, bajo la presión del proletariado, prevalecerá la práctica del arbitraje 

obligatorio, para todos los litigios sobre las lamentables tentativas de los gobiernos burgueses, y de esta forma podrá ser 

asegurado a los pueblos el beneficio del desarme general que permitirá aplicar a los progresos de la civilización los inmen-

sos recursos de energía y de dinero devorados por los armamentos y las guerras.

El Congreso declara:

Ante una guerra inminente, es deber de la clase obrera en los países involucrados, así como de sus representantes en el 

Parlamento con la ayuda del Buró internacional, fuerza de acción y de coordinación, hacer todos los esfuerzos por impedir 

la guerra con todos los medios que les parezcan más apropiados y que varían naturalmente según la situación de la lucha 

de clases y la situación política general.

No obstante, en el caso de que la guerra estallara, tienen el deber de intervenir para hacerla cesar prontamente y utilizar 

con todas sus fuerzas la crisis económica y política creada por la guerra para agitar las capas más profundas y precipitar 

la caída de la dominación capitalista.

Resolución del VII Congreso Socialista Internacional, Bruselas, 1908.

14• 14 •  [LLAVES EN MANO]



a. Caractericen el contexto en el que fue tomada esa resolución.
b. ¿Cómo calificó el Congreso a las guerras?
c. ¿Qué medidas proponía para evitar el estallido de conflictos?

El entusiasmo popular por el inicio de la guerra fue total. Los partidos que formaban parte de la Segunda Interna-
cional no lograron llevar a cabo ninguna de las medidas que tenían dispuestas para oponerse a la guerra.

3. Investiguen en libros o internet. ¿Qué medidas tomaron los diputados socialistas de los diferentes países frente a la 
guerra? ¿Qué sucedió con aquellos dirigentes que se opusieron a ella?

4. Inmediatamente, las tropas se enfrentaron con la realidad de la guerra y el fervor nacionalista fue puesto a prueba. 
Lean las siguientes anécdotas sobre lo sucedido durante la navidad de 1914 en diferentes frentes de batalla y resuelvan.

La proximidad de las Navidades de 1914 desencadenó una reflexión profunda entre las gentes de Europa, tanto en cada 

Nación como entre los desplazados en el extranjero. Si en alguna ocasión habían albergado dudas sobre la gravedad del 

rumbo que sus gobiernos les habían marcado, ya no lo hacían.

En Viena, Sigmund Freud, que en julio había acogido la contienda con entusiasmo, ahora se refería con aborrecimiento 

a “estos tiempos desdichados, esta guerra, que empobrece tanto en el espíritu como en los bienes materiales”. Richard 

Meinertzhagen, un oficial que servía con las fuerzas británicas en el África oriental, recibió con desconcierto una tregua y 

una reunión amistosa con los alemanes en la localidad de Tanga: “¡Parecía tan raro que hoy tuviera que comer con gente a 

la que ayer intentaba matar! Me parecía de lo más equivocado y me hizo preguntarme si de verdad había guerra o si todos 

habíamos cometido un error descomunal”. Helene Schweida escribió desde Bremen a su novio que servía en el frente occi-

dental: “Hoy todo el mundo está muy deprimido. Se han apagado un poco hasta las expectativas de los niños, tan felices, 

en esta época”. En todos los países, los civiles remitieron grandes cantidades de regalos a sus soldados: solo los envíos de 

la ciudad de Fráncfort llenaron cincuenta vagones.

El 24 de diciembre, un soldado bávaro llamado Carl Mü hlegg caminó unos quince kilómetros hasta Comines, donde compró 

un pequeño pino antes de regresar a su unidad, en la línea de combate. Luego tocó un villancico, invitó al comandante de 

su compañía a encender las velas del árbol y deseó la paz a sus camaradas, al pueblo alemán y al mundo entero. Pasada 

la medianoche, en el sector de Mü hlegg, los soldados franceses y alemanes se encontraron en tierra de nadie. Los belgas, 

asimismo, salieron de sus posiciones cerca de Dixmude y, a través del canal de Ypres, hablaron con los alemanes, a quienes 

convencieron de enviar postales a sus familias en el territorio ocupado. Algunos oficiales alemanes hicieron acto de pre-

sencia y pidieron ver a un capellán castrense belga. Entonces los invasores le ofrecieron un cáliz que sus hombres habían 

encontrado durante la batalla por Dixmude, guardado en una bolsa de arpillera atada a una cuerda que lanzaron al otro lado 

del canal de agua. Los belgas tiraron de ella hacia su orilla con las oportunas expresiones de gratitud.

Hastings, M.: 1914, el año de la catástrofe. Buenos Aires, Crítica, 2014.

a. ¿Cómo respondió la población civil ante la cercanía de la Navidad?
b. ¿Cuáles fueron las respuestas de los soldados ante la guerra?
c. Investiguen cómo respondieron las autoridades de cada país ante las muestras de confraternización con las tropas 
enemigas. ¿Por qué habrán tomado esas medidas? ¿Qué sucedió en las Navidades siguientes?

5. Durante la Conferencia de Zimmerwald de 1915 de la Segunda Internacional, el dirigente del Partido Obrero 
Socialdemócrata Ruso, Lenin, propuso la tesis del “derrotismo revolucionario”. Averigüen en qué consistió la propuesta y 
qué opinaron al respecto el resto de los socialistas. ¿Qué influencia tuvo esta posición hacia el final de la guerra?
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Trabajo Práctico:
La expansión agrícola de la Argentina en los años veinte
1. Analicen las siguientes tablas y respondan.

composición del pbi (1919-1929), porcentaje.
sector 1919 1920-1924 1925-1929

Agricultura 17,3 15,5 14,9

Ganadería 13,5 12,6 10,6

Pesca 0,2 0,2 0,2

Minería 0,2 0,3 0,4

Ind. manufacturera 16 16,4 17,7

Otros serv. públicos 0,7 0,7 0,7

Construcción 1,9 5,3 6,5

Comercio 19,6 20,5 21,3

Transporte 6,1 6,3 7,2

Comunicación 0,5 0,6 0,7

Finanzas 2,1 2,1 2

Vivienda 6,2 5,3 4,8

Servicios del 
gobierno 6,5 5,9 5,5

Servicios
personales 9,2 8,3 7,5

Total pbi 100 100 100

Fuente: Cepal (1959).

a.  ¿Cómo evolucionó la participación de la agricultura en el pbi en el período analizado? ¿Y la ganadería?
b. ¿Cuáles fueron las actividades económicas que aumentaron su participación en el pbi?
c. ¿Cómo evolucionaron los cultivos industriales en el período analizado?

2. Lean el siguiente texto y respondan. 

[Luego de la Primera Guerra Mundial], las tierras dedicadas a cereales y lino continuaron su expansión, a un ritmo solo un poco 

menor al anterior a la guerra. En parte esto se debió a una retracción de las tierras sembradas con forrajes […]. En suma, en la 

década de 1920 continuó la expansión del área de ocupación, en parte a través de tierras marginales incorporadas a la ganade-

ría, en tanto tierras antes ganaderas pasaban a la agricultura […] los rindes medios tendieron a crecer y eran similares a las eco-

nomías agrícolas modernas, como los Estados Unidos. En parte esto puede deberse a la continua mecanización del campo […].

[Fuera de la región pampeana] crecía con vigor un conjunto de actividades regionales que mostraban una creciente inte-

gración de la economía. Las más tradicionales […] eran la producción de azúcar en el Noroeste —y, en pequeña medida, en 

el Chaco— y la vitivinícola en Cuyo. Ambas habían crecido ayudadas por el apoyo estatal […].

Miguez, E.: Historia económica argentina. De la conquista a la crisis de 1930. Buenos Aires, Sudamericana, 2008.

a. ¿Qué sucedió con la producción de cereales y lino luego de la guerra? ¿En qué se basó ese crecimiento agrícola?
b. Analicen la siguiente oración. “En la década de 1920, la economía argentina experimentó un proceso de diversificación”. 
¿Están de acuerdo? Justifiquen.

producción de cultivos industriales (1915-1931)
 en toneladas

año algodón caña de 
azúcar tabaco yerba 

mate

1915 2.640 2.412.254 4.354 2.169

1917 2.460 1.132.201 6.447 2.478

1919 10.508 3.777.574 13.725 2.700

1921 19.088 2.857.985 6.839 3.100

1923 13.434 3.756.234 7.120 5.600

1925 51.105 5.573.587 5.751 10.000

1927 43.193 5.405.199 5.751 16.200

1929 92.644 4.225.013 10.777 23.000

1931 107.324 4.147.724 10.814 38.506

Comité Nacional de Geografía (1942).
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Trabajo Práctico:
El movimiento obrero bajo el peronismo
1. Observen las siguientes tablas y respondan.

afiliación sindical entre 1945 y 1950

1945 1948 1950

Industria 212.518 795.752 1.088.781

Transporte 194.570 306.977 311.623

Servicios 130.326 430.196 592.000

Total 537.414 1.532.925 1.992.404

Tablas tomadas de Doyon, L.: Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955. Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, 2006.

a. ¿Cómo evolucionó la afiliación sindical entre 1945 y 1950? ¿Cuál fue el sector que más aumentó?
b. ¿En qué períodos se produjeron más huelgas? Repasen cómo evolucionó la economía durante los gobiernos de Perón. 
¿Qué relación pueden establecer entre la conflictividad laboral y la coyuntura económica?

2. Lean el siguiente texto y respondan.

En su trayectoria hacia el poder, Perón había evitado hacer explícitos los principios que gobernarían las relaciones entre 

los sindicatos y el Estado. Cuando se desempeñó como secretario de trabajo, había aconsejado a los dirigentes sindicales 

evitar los compromisos políticos, argumentando que eran perjudiciales para la unidad del movimiento. […]

La disolución del Partido Laborista y el desplazamiento de los cuadros sindicales de ese origen, tanto de la CGT como del 

partido oficial, significaron una reestructuración de las relaciones entre el gobierno y el movimiento obrero organizado. 

Sin embargo, debe destacarse que estas iniciativas no fueron preludio de la exclusión total de los representantes de los 

trabajadores del proceso político.

[…] La participación de los intereses organizados dentro de su esfera reconocida de actuación se realizaría en un nivel 

subordinado y bajo la supervisión del Estado. No obstante, este escenario institucional le garantizó al movimiento obrero 

un lugar comparativamente más importante que el que tenía hasta entonces. […] 

Los sindicatos no disponían del poder para alterar el curso general de las políticas públicas. [Sin embargo,] aun en medio 

de restricciones, esa inserción ofrecería a las organizaciones sindicales una oportunidad sin precedentes para proponer 

ajustes a las políticas públicas y pondría a su alcance una plataforma privilegiada desde donde podían interceder a favor de 

sus problemas individuales. Todo ello contribuyó a crear la imagen de una relación simbiótica entre el movimiento sindical 

y el gobierno, que sirvió para consagrar la autoridad del régimen a los ojos de sus seguidores.

Doyon, L.: Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955. Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, 2006.

huelgas en la capital federal entre 1945 y 1954

año no de huelgas no de huelguistas n.o de días 
perdidos

1945 47 44.168 509.024

1946 142 333.939 2.047.601

1947 64 541.377 3.467.193

1948 103 278.779 3.158.947

1949 36 29.164 510.352

1950 30 97.048 2.031.827

1951 23 16.356 152.243

1952 14 15.815 313.343

1953 40 5.506 59.294

1954 18 119.701 1.401.797

17[HISTORIA 4]  • 17 •



a. ¿Cuál era, según Doyon, la visión de Perón respecto del movimiento obrero?
b. ¿Qué novedades introdujo el peronismo a la relación entre el Estado y el movimiento obrero?
c. ¿Cómo caracteriza Doyon a la disolución del pl y la intervención de la cgt?
d. ¿Por qué mecanismos el gobierno incluía al movimiento obrero?

3. Lean el texto e identifiquen cuál es la idea central del autor. ¿Con qué visiones está debatiendo? ¿Cuáles son los 
argumentos que utiliza para justificar su visión?

En apenas tres años, el proceso abierto en 1943 terminó ubicando al movimiento sindical en un lugar de poder que nadie 

se había atrevido a imaginar un tiempo antes, ni siquiera sus mismos dirigentes. […]

Distintos autores (Germani, 1962; Peña, 1971; Mafud, 1972) han señalado que el gobierno apoyó las huelgas de los trabaja-

dores durante los primeros años peronistas, las que incluso formaban parte de su estrategia.[…] Ahora bien, si repasamos 

discursos y resoluciones gubernamentales, si prestamos atención a los dichos de los secretarios generales de la CGT, 

observaremos que estas luchas fueron en gran medida impuestas por el movimiento obrero pese a la oposición oficial. […]

Dos fueron los ejes del discurso oficial desde el mismo inicio de su gestión: evitar huelgas y aumentar la producción. […]

El planteo [del gobierno] era transparente: las posiciones de poder que los sindicatos habían conseguido debían ser compen-

sadas con paz social y moderación. […] Para un sector importante de los trabajadores y militantes sindicales, la ecuación era 

distinta: el peronismo equivalía a conflicto social, a avance obrero. […]

Esta movilización obrera no solo impuso mejoras salariales. También impulsó una legislación social paralela, superior a la 

implantada por el gobierno, pues, a partir de los convenios colectivos, se conformó un cuerpo legal amplificador del espí-

ritu de la normativa general. Hubo, además, una innegable redistribución del poder en los lugares de trabajo. El gobierno, 

por su parte, no apoyaba automáticamente cualquier huelga; tampoco sostenía cualquier reivindicación. Se encontraba 

siempre más predispuesto a negociar las demandas salariales que a tratar reclamos acerca del control sobre el proceso de 

trabajo; intentó contener estos últimos, aunque sin mucho éxito. […]

El poder sindical se asentó en dos esferas: su relación política con el peronismo y el poderío de sus organizaciones. Las 

dos se entrelazaron a lo largo de todo el periodo de tal manera que una es inentendible sin la otra. La situación política 

originaria, la abierta en 1945, fue necesaria en el desarrollo, masificación y consolidación de los sindicatos, proceso que con 

el tiempo convirtió a las organizaciones sindicales en claves políticas.

En primer lugar, la coalición política peronista no pudo dejar de depender del poder electoral y de la movilización de las 

organizaciones sindicales […]. Los sindicatos fueron clave en las elecciones presidenciales de 1946 y 1951; también lo 

fueron en la consolidación del gobierno y en los últimos años, cuando la alianza del peronismo con las Fuerzas Armadas 

y la Iglesia comenzó a desmoronarse. […] En síntesis, pese a sus deseos, el gobierno dependió del apoyo del movimiento 

sindical durante toda esta etapa. […]

Es innegable que el fin del PL supuso límites a la expresión política sindical; sin embargo, eso no significó que esta desa-

pareciera. Determinados dirigentes sindicales ocuparon puestos en el flamante partido y en el Estado. […] Incluso la CGT

participaba en reuniones de gabinete (Doyon, 2006). Perón no estaba en condiciones de desprenderse de su principal apo-

yo político ni tampoco podía subordinarlo por decreto.

En segundo lugar, la llegada del peronismo al poder conllevó una inédita masificación de las organizaciones sindicales, una 

multiplicación radical en la cantidad de sus miembros, con todo lo que esto implicó en términos de poder.

Schiavi, M.: “Movimiento sindical y peronismo (1943-1955): hacia una nueva interpretación”. En: Trabajos y Comunicaciones, 2.a Época, N° 39, 2013. 
Disponible en línea en: http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyC2013n39a06
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https://www.20minutos.es/noticia/478620/0/carrera/espacial/guerra-fria/#xtor=AD-15&xts=467263

Trabajo Práctico:
Guerra Fría, carrera espacial
1. Lean el siguiente artículo y luego resuelvan las actividades.

La carrera espacial: 
la gran “batalla” propagandística de la Guerra Fría
Paranoia y propaganda
El 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética lanzaba al espacio el Sputnik 1, el primer satélite arti� cial de la historia. La 
noticia corrió como la pólvora por EE.UU. y por todo el mundo. El insistente ‘bip-bip’ que emitía el satélite hizo que la 
Bolsa de Wall Street bajara, que el New York Times a� rmara que el país se encontraba en una “carrera por la super-
vivencia” y que el cientí� co norteamericano George P. Rice llegara a escribir que, a menos que hubiera un cambio 
de actitud evidente, era “razonable esperar que no más tarde de 1975 los Estados Unidos sean parte de la URSS”, 
segun cita Ricardo Artola en su libro La carrera espacial. Por su parte, la URSS comprendía el poder propagandístico 
internacional de sus logros espaciales. Tanto es así que, desoyendo a los técnicos, el presidente soviético, Jruschev, 
adelantó el tercer Sputnik al 15 de mayo de 1958, poco antes de las elecciones legislativas italianas. Según parece, 
esperaba impresionar a los electores y así apoyar al partido comunista más importante de Europa occidental. El 
satélite fracasó en su misión, pero el PC de Italia fue la segunda fuerza más votada.

Kennedy y el desafío de la década
El presidente John Fitzgerald Kennedy llegó a la Casa Blanca en un panorama muy turbulento. En abril de 1961, 
su primer año como presidente, la situación parecía sonreír a una URSS comandada por Nikita Jrushev, el líder que 
más apoyó la carrera espacial. Sólo en abril, la URSS había mandado al primer hombre al espacio, cinco días antes del 
ridículo de la invasión pro estadounidense de la Bahía de Cochinos en Cuba. EE.UU. necesitaba un golpe de efecto y 
Kennedy hizo gala de su talante deportivo y se � jó en un programa ya iniciado, el Apollo. “Creo que este país debe-
ría comprometerse a alcanzar el objetivo, antes del � nal de esta década, de poner un hombre sobre la super� cie de la 
Luna y hacerle regresar a la Tierra sano y salvo”, aseguró el presidente norteamericano ante el Congreso. Kennedy 
lo volvería a repetir en la Universidad de Rice (Texas) en un célebre discurso en el que a� rmó: “hemos elegido ir a 
la Luna antes de que acabe la década”.

a. ¿Qué efecto tuvo el lanzamiento del satélite Sputnik entre los estadounidenses?
b. ¿Qué beneficios esperaba obtener Jruschev de la carrera espacial?
c. ¿Cuál era la situación de la política internacional de los Estados Unidos cuando Kennedy asumió la presidencia? ¿Cómo 
pretendió superarla?
d. Busquen en libros, revistas e internet, información sobre los principales hitos de la carrera espacial. Organicen esa 
información en una línea de tiempo.
e. Averigüen cuál fue el impacto económico de la carrera espacial y cómo afectó la vida cotidiana de las personas.
f. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo finalizó la carrera espacial. Busquen en internet cuáles son las 
diferentes teorías que existen al respecto y cuáles son sus justificaciones. Escriban un breve texto.
g. Aunque durante décadas la exploración espacial se vio ralentizada, en la actualidad existen numerosos proyectos. 
Inclusive, algunos autores comenzaron a hablar de una “segunda carrera espacial”. Averigüen quiénes están participando, 
y cuáles fueron los principales avances. ¿En qué se asemeja y en qué se diferencia de la primera carrera espacial?
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Trabajo Práctico:

El Informe Prebisch
1. Luego del golpe de Estado de 1955, los golpistas no tenían una visión uniforme sobre el rumbo económico a seguir. 
Esas visiones diferentes se basaban, en parte, en los cambios que la estructura económica y social de la Argentina había 
experimentado en las últimas décadas. Lean el siguiente texto y respondan las preguntas.

El derrocamiento de Perón reabrió los debates en torno a 

la dirección en la que debería orientarse el proceso eco-

nómico. Distintas teorías, diferentes concepciones polí-

tico-sociales y diversos intereses de grupos económicos 

se manifestaron abiertamente, dando lugar a múltiples 

proyectos, muchas veces contradictorios o incompatibles 

entre sí. La creciente heterogeneidad de los grupos eco-

nómicos impedía que alguno de ellos pudiese imponer su 

propia perspectiva, lo cual generaba un campo propicio 

para la conformación de alianzas, pero abría también la 

posibilidad de una inestabilidad económica que se pro-

yectara hacia el campo político. La volatilidad y el carácter 

meramente coyuntural de las alianzas que se formaron a 

partir de 1955 hicieron prevalecer la segunda tendencia, 

hecho que se observó con prístina claridad en los dos lus-

tros posteriores al golpe de 1955, no solo en la presencia 

de cuatro gobiernos con una concepción económica mar-

cadamente diferente, sino también en las permanentes 

marchas y contramarchas de cada uno de ellos.

El proceso de industrialización de las últimas décadas había 

complejizado extraordinariamente las estructuras económico-

sociales del país. No existía ya un grupo dominante y habían 

florecido múltiples “contradicciones secundarias” […] que se 

superponían a la “contradicción principal” entre el trabajo y 

el capital. Esta última había cambiado sus términos por la cre-

ciente sindicalización de los trabajadores, pero también por la 

fragmentación de los propietarios de los medios de produc-

ción. La vieja “oligarquía terrateniente” había perdido frente 

al surgimiento de una pujante clase industrial; sin embargo, 

esta no había logrado plasmar un proyecto común, y muchas 

veces los intereses de los pequeños y medianos empresarios 

colisionaban con los de los grandes grupos industriales, los 

que, a su vez, reconocían importantes matices de acuerdo a 

su origen (grupos nacionales, norteamericanos o europeos). 

El relativo equilibrio de fuerzas y la ausencia de un proyecto 

común de largo plazo le imprimieron a la economía argentina 

un carácter errático, inestable y ciclotímico al que muchos le 

atribuyen la principal responsabilidad en el progresivo retra-

so económico de la Argentina frente a las grandes potencias, 

pero también frente a otros países que años antes se encon-

traban en igual o peor condición, como el Brasil, Australia, 

Canadá o Nueva Zelandia.

Rapoport, M.: Historia económica, política y social de la Argentina, 1880-2003. Buenos Aires, Emecé, 2003. P. 535.

a. ¿Qué sucedió con el debate sobre el rumbo económico luego del derrocamiento de Perón?
b. ¿Cuáles fueron los factores que dificultaron fijar una política económica de largo plazo?
c. Busquen el significado de los conceptos “contradicciones principales” y “contradicciones secundarias”. ¿A qué se refiere 
el autor con su uso?
d. Identifiquen los diferentes grupos sociales que, según Rapoport, se disputaron la orientación de la economía.
e.  ¿Cuál es, según el autor, la causa del estancamiento económico argentino?

2. Para definir el rumbo a seguir, el gobierno encargó a Raúl Prebisch la elaboración de un informe de la situación 
económica. Vean el documental “Raúl Prebisch”, de la serie Bio.ar, producida por el canal Encuentro, y anoten los 
elementos más importantes de la carrera política y las ideas principales de este economista.

mandi.com.ar/It6oa9
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3. Lean el siguiente texto sobre el Informe Prebisch y respondan las preguntas.

Según el secretario de la Cepal, la economía argentina es-

taba estancada desde 1948, se avecinaba una nueva cri-

sis de balanza de pagos (con un déficit de 186 millones de 

dólares) en tanto que los compromisos de divisas con el 

exterior alcanzaban 757 millones. La crisis era el resulta-

do de la mala orientación de las políticas peronistas en al 

menos cinco aspectos. En primer lugar, la nacionalización 

del comercio exterior a través del Instituto Argentino para 

la Promoción del Intercambio (IAPI) y la revaluación del tipo 

de cambio habían desalentado la producción agraria, de-

rrumbándola hasta el 64% del volumen alcanzado en 1939. 

Esto implicaba que el país veía reducida su capacidad de 

generar dólares y la posibilidad de importar equipos y ma-

quinarias para incrementar la productividad en el campo 

y la industria. En segundo lugar, la planificación peronista 

había sido muy ineficiente, al orientar la inversión estatal 

hacia gastos de consumo. El país requería una gran inver-

sión para modernizar el sistema de transportes e impulsar 

nuevas industrias en el momento en que los dólares esca-

seaban. Un tercer error había sido la política de industria-

lización que se había orientado hacia las ramas de bienes 

de consumo final, olvidando el desarrollo de la siderurgia, 

la rama química, la producción de papel y celulosa. En de-

finitiva, la industrialización peronista tenía «bases preca-

rias». En cuarto lugar, el estado había pretendido «regular 

la conducta de los individuos en el proceso económico». El 

resultado era una «intervención excesiva y desordenada» 

que perturbaba la actividad económica. Por último, la pues-

ta en marcha de políticas monetarias y crediticias expansi-

vas, acompañadas de «aumentos masivos de sueldos y sa-

larios» en un marco de estancamiento de la productividad, 

habían dado origen a una persistente inflación. 

Las recomendaciones iniciales de Prebisch consistían en la 

devaluación de la moneda para alentar las exportaciones y 

eliminar el déficit del IAPI; el reforzamiento del control sobre 

las importaciones; el aliento a la producción de petróleo y 

electricidad; la aplicación de una política antiinflacionaria 

que moderara los aumentos de precios resultantes de la de-

valuación, especialmente de sueldos y salarios para evitar 

que la reanudación de la inflación redujera los incentivos 

al sector agrario. También proponía la discusión sobre la 

conveniencia de solicitar apoyo financiero de instituciones 

extranjeras.

El programa de Prebisch se completó, en enero de 1956, 

con la publicación de dos documentos, “Moneda sana o 

inflación incontenible” y “Plan de Restablecimiento Econó-

mico”, que contenían recomendaciones específicas como 

la convocatoria al capital extranjero, el retorno al comercio 

multilateral, el ingreso al Fondo Monetario Internacional y 

al Banco Mundial. Gran parte de las propuestas estaban 

centradas en el problema de la inflación. Prebisch entendía 

que era vital desarmar la inflación de costos para lograr la 

estabilidad monetaria. Solo así se podría alentar el ingreso 

de capitales extranjeros y se promovería el incremento de 

la capacidad productiva y exportadora del país. La receta 

antiinflacionaria se concentraba en el ajuste fiscal, la pri-

vatización de empresas públicas y la limitación de los au-

mentos salariales a incrementos de la productividad. Con 

esta postura, el secretario de la Cepal parecía adherir al 

diagnóstico «monetarista» de la inflación, apartándose de 

la interpretación estructuralista defendida por los econo-

mistas de la Cepal. Esta postura tuvo sus consecuencias 

incluso en el interior de ese organismo. […]

Si estas medidas configuraban un programa ortodoxo, Pre-

bisch también propiciaba una activa intervención del esta-

do para alentar el desarrollo económico mediante la reso-

lución de los «cuellos de botella». En este punto, Prebisch 

retomaba el ideario cepaliano al sostener que la Argentina 

debía desarrollar las industrias básicas (siderurgia y quí-

mica), el complejo automotor y otras industrias metalme-

cánicas, la explotación petrolera y la producción eléctrica.

Belini, Claudio, “El Plan Prebisch de 1955, los dilemas del desarrollo argentino y las controversias en torno a los legados económicos del peronismo”, 
Revista de Indias, LXXVIII/273 (Madrid, 2018): 593-629. https://doi.org/10.3989/revindias.2018.018.

a. ¿Cuáles eran, según Prebisch, las causas de los problemas económicos de la Argentina?
b. ¿Qué medidas recomendaba tomar para solucionar esos problemas?
c. ¿Por qué el autor señala que el programa de Prebisch contenía elementos “ortodoxos”?

4. Al momento de ser publicado, el Informe Prebisch fue criticado por numerosos economistas, intelectuales y políticos de 
la época. Busquen en internet o en libros alguna de esas críticas y resuman sus argumentos principales.
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Trabajo Práctico:
Agitación obrera en la Argentina
1. Lean el siguiente fragmento y respondan.

Durante las décadas de 1950 y 1970 el movimiento obrero 

argentino desempeñó un papel protagónico dentro de la 

sociedad. Según la mayoría de los estudios historiográficos 

sobre el período, la clase trabajadora ostentó un lugar de-

terminante en la estructura social, producto del importante 

crecimiento del sector manufacturero. Corresponde indicar 

que esta coyuntura estuvo, a su vez, circunscripta alrede-

dor de los diferentes intentos, por parte de la clase domi-

nante, de superar el modelo de industrialización de bienes 

de consumo final. A tal fin, uno de los principales objetivos 

buscados fue el de cambiar el mercado laboral consolidado 

en las décadas anteriores; fundamentalmente, modifican-

do las condiciones de trabajo de la clase obrera industrial. 

De este modo, el período también se lo puede observar 

como un proceso histórico signado por un constante campo 

de conflicto entre las fuerzas del capital y las del trabajo.

En este escenario, los enfrentamientos decisivos fueron 

los que se desplegaron por el control de las condiciones y 

el ritmo de producción en el seno de los establecimientos 

fabriles. En ese ámbito, el principal papel fue el desem-

peñado por las diferentes instancias de representación 

directa de los trabajadores: los delegados, los cuerpos de 

delegados y las comisiones internas. En primera y última 

instancia, el rumbo de las diferentes políticas económicas 

fue también una disputa de poder que se expresó dentro 

de los talleres y las fábricas, entre patrones y obreros, en 

donde los diferentes gobiernos tampoco fueron ajenos. En 

este sentido, el intento de transformar el modelo social 

de acumulación de capital requirió tanto para los empre-

sarios como para los gobernantes la tarea imperiosa de 

disciplinar al movimiento laboral; en particular, se buscó 

limitar el poder los organismos de base como condición 

necesaria para modificar la organización y los tiempos de 

la producción. 

En el transcurso de esos años, las organizaciones de 

base ejercieron diversas tareas en el seno de los estable-

cimientos: entre otras, primordialmente, se destacaron 

por defender a los trabajadores frente a las arbitrarieda-

des patronales. Sin embargo, su influencia real y su al-

cance dependió de la lucha de clases antes que de cual-

quier norma oral o escrita. Por otro lado, si bien fueron 

el principal nexo de comunicación entre las jerarquías 

sindicales y los trabajadores en los lugares de empleo, 

su vínculo no fue siempre de sumisión con la dirigencia. 

En numerosas oportunidades, sus acciones tendieron a 

resquebrajar la verticalidad y disciplina de los gremios 

y, en no pocas circunstancias, quebraron los acuerdos 

firmados por las cúpulas laborales con los empresarios 

y los gobiernos. Sin embargo, más allá de estas caracte-

rísticas, coincidimos con la perspectiva de Adolfo Gilly 

(1986), quien reflexiona sobre el papel que potencial-

mente –a nivel político- pueden desempeñar las comisio-

nes internas y los cuerpos de delegados en su crítica al 

sistema capitalista.

En este sentido, en determinadas coyunturas de las déca-

das de 1960 y 1970, esta posibilidad de impugnación ha 

sido advertida por los sectores dominantes, como lo hemos 

analizado en otros ensayos (Pozzi y Schneider, 2000; Sch-

neider, 2006, 2009).

Schneider, A.: “Una lectura sobre las organizaciones de base del movimiento obrero argentino (1955-1973)”, en: Archivos de historia del movimiento 
obrero y la izquierda, N° 2, marzo de 2013.

a. ¿Qué lugar le otorga el autor al movimiento obrero entre las décadas de 1960 y 1970?
b. ¿Cuáles son las causas de la intensa conflictividad gremial en esa época?
c. ¿Qué características asumió esa conflictividad?

2.  Luego del Cordobazo se produjo una intensificación del conflicto sindical. A partir de ese momento, los trabajadores de 
las industrias más modernas del país tomaron un protagonismo inédito. Lean el siguiente texto y luego respondan. 
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La ola de protestas obreras que se inició en 1969 y creció 

en los años siguientes se relacionó con factores estructu-

rales de largo plazo que desde tiempo atrás socavaban el 

poder de la cúpula [sindical] y facilitaban el surgimien-

to de nuevas fuerzas opositoras dentro del movimiento 

gremial. El foco de esas nuevas fuerzas residía en las 

industrias establecidas por Frondizi, en especial la pro-

ducción de automotores, la siderurgia y la petroquímica. 

Geográficamente estaban centradas en Córdoba, en el 

cinturón industrial que bordea el río Paraná desde el sur 

de Rosario, y en los suburbios constituyentes del Gran 

Buenos Aires. […]

Durante cerca de una década desde la creación de las nue-

vas industrias, su fuerza laboral se había mantenido tranqui-

la […] Las empresas, muchas de ellas multinacionales, que 

operaban en esos sectores podían y preferían pagar salarios 

superiores al término medio y mantener así una mano de 

obra apropiadamente entrenada y dócil. Por otra parte, y en 

general, existía además mayor estabilidad de ocupación en 

esos sectores que en otros más tradicionales de la economía. 

Por añadidura, esas compañías habían adoptado una políti-

ca laboral que trajo consigo amplios cambios en la estructu-

ra de las negociaciones colectivas en la Argentina.

[…] La primera consistió en recibir del gobierno permisos 

para establecer, en ciertos casos, sindicatos por empresa 

[…]. Por ejemplo, las cuatro plantas de Fiat, tres de las 

cuales estaban en Córdoba, y la restante en Buenos Aires, 

tenían cada una por separado sindicatos inspirados por la 

empresa […]. Allí donde no se consideró factible crear sin-

dicatos por planta, como en el resto de la industria auto-

movilística, se otorgó la autoridad sindical a gremios más 

débiles ya existentes. […] 

La otra innovación de la política laboral, relacionada con la 

primera, fue la insistencia de las empresas establecidas en 

esos nuevos sectores en el sentido de negociar en el nivel 

de cada firma. […]

La negociación por planta a la larga fortaleció la iniciativa 

y la capacidad de las bases para actuar y presionar tanto 

sobre los empleadores como sobre los dirigentes gremia-

les. El hecho de que las condiciones laborales y los salarios 

fueran determinados en el nivel de la planta proporcionó 

un apoyo a la actividad de las bases, que antes no tenían 

oportunidad de actuar puesto que las resoluciones se to-

maban en el nivel nacional […]

También la política de Krieger Vasena ayudó a quebrar la 

pasividad de los trabajadores de esas industrias. Los con-

troles salariales estrictos gravitaron sobre los niveles, rela-

tivamente privilegiados, de sus salarios. […] Todos estos 

factores se combinaron en el período siguiente al Cordoba-

zo y crearon las condiciones apropiadas para que las bases 

obreras desafiaran primero a sus propios empleadores y 

dirigentes gremiales, después al aparato sindical nacional 

y finalmente al régimen militar mismo.

James, D.: Resistencia e integración. El peronismo y la clase obrera argentina 1946-1976. Buenos Aires, Sudamericana, 1999.

a. ¿Qué características presenta el movimiento sindical de las industrias modernas? ¿Contra quiénes se dirigían sus reclamos?
b.  ¿Qué factores motivaron el surgimiento de ese nuevo movimiento obrero? Subrayen con un color los elementos 
estructurales y con otro los elementos coyunturales.

3. Lean el artículo de Carlos G. Mignon “Insubordinación obrera en Córdoba. Las ‘huelgas salvajes’ de 1970-1971 en la 
industria metalmecánica y la experiencia del Sitrac clasista” disponible en el código QR y resuelvan las actividades.

mandi.com.ar/BAMkaq

a. Describan el proceso de organización del Sitrac, cuáles eran sus demandas y cómo se organizaba.
b. ¿Por qué el autor denomina “huelgas salvajes” a los paros de los años 1970 y 1971? ¿Cómo se desarrollaron?
c. Establezcan la relación que existía entre los sindicatos clasistas y las organizaciones políticas de izquierda. 

4. Para finalizar, con la información recolectada en las actividades anteriores, redacten un informe sobre la experiencia 
del sindicalismo clasista y la agitación obrera luego del Cordobazo. 23[HISTORIA 4]  • 23 •
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Tema 1

Tema 2Primer trimestre
Primera evaluación de Historia 4
1. ¿Cómo se transformó el mundo capitalista tras la crisis de 1873? Para elaborar tu explicación, tené en cuenta los 
conceptos de Segunda Revolución Industrial, oligopolios, capitalismo financiero y nuevo imperialismo.

2. ¿Cómo fue la expansión estadounidense en América Latina y el Caribe? Para responder, tené en cuenta la política del 
garrote, la diplomacia del dólar y los cambios en la doctrina Monroe.

3. ¿Cuáles fueron las características de los principales movimientos políticos de la Revolución mexicana? Elegí dos de 
los siguientes temas para elaborar tu argumento:
a. Carranza, Obregón y la Constitución de 1917.
b. Medidas tomadas por el movimiento zapatista.
c. Base social del movimiento villista.

4. ¿Cuáles fueron los conflictos que permitieron el estallido de la Primera Guerra Mundial? Para responder, tené en 
cuenta las disputas entre potencias imperialistas y las tensiones en la región de los Balcanes.

5. ¿Cómo fue la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron los efectos del conflicto sobre la 
población? ¿Qué modificación se produjo en el régimen político con la Revolución de febrero?

6. Explicá el enfrentamiento entre el gobierno provisional ruso y los soviets que llevaron a la Revolución de octubre, 
teniendo en cuenta los conceptos de doble poder y dictadura del proletariado.

Primer trimestre
Primera evaluación de Historia 4
1. ¿Qué cambios experimentaron los distintos sectores de la sociedad europea a fines del siglo xix, en la llamada “bella 
época” o Belle Époque?

2. ¿Por qué el imperialismo abrió una nueva etapa en la economía capitalista y la división internacional del trabajo? 
Para completar la respuesta, elegí un caso a desarrollar entre los siguientes:
a. Cambios en la periferia.
b. La Paz Armada.
c. Alianzas entre las potencias imperialistas.

3. Explicá la relación entre el régimen oligárquico y el modelo agroexportador en América Latina, teniendo en cuenta las 
diferencias que se generaron entre países y regiones durante el proceso de modernización.

4. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra moderna? Para responder, tené en cuenta el papel de la 
economía de guerra y las innovaciones tecnológicas.

5. ¿Cuáles fueron las fuerzas políticas que se opusieron al reinado de Nicolás II en Rusia? ¿A qué sectores sociales 
representaban? ¿Qué formas de organización surgieron durante la Revolución de 1905?

6. ¿Cuál era la situación de la economía rusa en 1921? ¿En qué consistió la Nueva Política Económica implementada
por el gobierno revolucionario?
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Tema 1

Tema 2Primer trimestre
Segunda evaluación de Historia 4
1. ¿Qué consecuencias tuvo la Primera Guerra Mundial en la sociedad y la economía europeas? ¿Por qué los acuerdos de 
paz no dejaron satisfechos a ninguno de los países afectados?

2. ¿Qué problemas en las finanzas, la agricultura y la industria llevaron al derrumbe de la Bolsa de Wall Street? ¿Cómo 
fue la mundialización de la crisis?

3. Explicá las principales características que tuvo la presidencia de Hipólito Yrigoyen en la Argentina, y elegí dos de los 
siguientes temas para elaborar tu respuesta:
a. Relación de Yrigoyen con la oposición.
b. Formas de construcción del poder.
c. La Reforma universitaria.

4. Explicá cuáles fueron los principales elementos de la ideología fascista, y narrá el proceso que llevó a Benito 
Mussolini a formar una dictadura en Italia. 

5. Analizá los cambios en la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina en el período de entreguerras, 
teniendo en cuenta los conceptos de panamericanismo, latinoamericanismo y política del buen vecino. 

6. ¿Por qué el populismo latinoamericano se propuso como una “tercera vía” entre el liberalismo y el comunismo? Para 
responder, tené en cuenta dos de los siguientes fenómenos:
a. Las transformaciones sociales en la década de 1920.
b. El movimiento obrero y las izquierdas.
c. Las políticas sociales y económicas de los Estados populistas.

Primer trimestre
Segunda evaluación de Historia 4
1. Describí la situación de Europa tras la Primera Guerra Mundial, teniendo en cuenta los problemas económicos y sociales, 
así como los conflictos políticos. 

2. ¿Por qué Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica en la década de 1920? Para responder, utilizá 
los conceptos de capitalismo de bienestar, fordismo y consumo de masas.

3. Analizá las principales características que tuvo la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear en la Argenina, y elegí 
dos de los siguientes temas para elaborar tu respuesta:
a. Diferencias entre Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear.
b. La división del radicalismo.

c. La política petrolera.

4. ¿Cómo impactó la Gran Depresión en Europa? Considerá para responder los efectos de la crisis económica en la 
situación política, y elegí a modo de ejemplo dos casos para desarrollar entre Gran Bretaña, Francia y Alemania.

5. Analizá el proceso por el cuál los nazis tomaron el poder en Alemania, desarrollando dos de los siguientes temas:
a. La ideología nazi.
b. El ascenso de Adolf Hitler a la cancillería del Reich.
c. La dictadura nazi y el rearme.

6. ¿Qué consecuencias tuvo la Gran Depresión en América Latina? Para acompañar la respuesta, explicá uno de los 
siguientes temas:
a. La situación de los sectores populares.
b. Los nuevos roles del Estado.

c. La industrialización por sustitución de importaciones. No
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Tema 1

Tema 2

Segundo trimestre
Primera evaluación de Historia 4
1. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos políticos que llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial? 
Elaborá tu respuesta explicando las consecuencias del Tratado de Versalles para Alemania, la formación del Eje y el 
pacto nazi-soviético.

2. Explicá el concepto de guerra total en relación al papel de la población civil, la tecnología y la propaganda
en la Segunda Guerra Mundial.

3. ¿Cuáles fueron las causas políticas y económicas de la crisis del segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen?
¿Por qué el golpe de Estado de 1930 significó una restauración conservadora del régimen oligarquíco?

4. Analizá las transformaciones sociales y culturales que se dieron en la década de 1930, eligiendo uno
de los siguientes temas:
a. Las migraciones internas y el movimiento obrero.
b. El desarrollo del cine, la radio y el fútbol profesional.

5. ¿Qué conflictos surgieron entre el peronismo y la Unión Democrática durante la campaña electoral de 1946?
¿Cuáles fueron las tensiones que enfrentaron a Perón con los laboristas luego del triunfo electoral?

6. ¿Cuáles fueron las principales políticas sociales que aplicó el gobierno peronista? Tené en cuenta para elaborar tu 
respuesta el papel de la Fundación Eva Perón, el turismo masivo, y las políticas de vivienda, salud y educación.

Segundo trimestre
Primera evaluación de Historia 4
1. Explicá cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial relacionando el papel de Alemania en el conflicto con 
los conceptos de nacionalismo étnico-racista, capitalismo y conflictos de clase.

2. ¿Cuál fue el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la población civil? Para completar la consigna, elegí desarrollar 
dos temas entre los siguientes: 
a. Los bombardeos sobre civiles.
b. El papel de las mujeres en la guerra.
c. El exterminio de la población judía europea.

3. Explicá las políticas económicas adoptaron los gobiernos conservadores para enfrentar la crisis económica internacional 
de 1929, teniendo en cuenta las medidas proteccionistas, el Tratado Roca-Runciman y el nuevo modelo industrial.

4. Describí el proyecto que Juan Domingo Perón presentó a militares y empresarios, y explicá qué papel tuvo la clase 
obrera en los acontecimientos que llevaron a la movilización del 17 de octubre.

5. ¿Cómo se transformó la escena política durante los gobiernos peronistas? Para orientar tu respuesta, elegí uno de los 
siguientes temas para desarrollar:
a. La oposición al peronismo y las críticas al gobierno.
b. El voto femenino y la reforma constitucional.

6. ¿Por qué entró en crisis el modelo peronista de democratización del bienestar? ¿Qué medidas tomó el segundo 
gobierno de Perón para reactivar la economía? 
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Tema 1

Tema 2

Segundo trimestre
Segunda evaluación de Historia 4
1. ¿Por qué la Guerra Fría inauguró un nuevo tipo de conflicto mundial? Incluí en tu respuesta cuáles fueron las 
superpotencias que conformaron el orden bipolar, y qué características tenían sus ideologías.

2. ¿Cómo impactó la Segunda Guerra Mundial en las colonias? ¿Qué papel tuvo el conflicto en el desarrollo de los 
movimientos independentistas? ¿Cuál fue la reacción las potencias imperialistas?

3. ¿Cómo se transformó el rol económico del Estado en la edad dorada del capitalismo? Tené en cuenta para elaborar tu 
respuesta las nuevas áreas de participación estatal y los organismos financieros que surgieron al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial.

4. Describí las demandas y formas de protesta de los nuevos movimientos sociales surgidos en los años sesenta, 
tomando como ejemplo uno de los siguientes casos:
a. El movimiento por los derechos civiles.
b. El movimiento pacifista y el Flower Power.
c. La segunda ola del movimiento feminista.

5. ¿En qué consistía la teoría del desarrollo planteada por la Comisión Económica para América Latina (Cepal)? 
¿Qué medidas tomaron los gobiernos latinoamericanos frente a la crisis de la industrialización por sustitución de 
importaciones? 

6. Explicá las tensiones que surgieron entre Cuba y Estados Unidos a partir de la revolución de 1959, y sus consecuencias para 
América Latina con la implementación de la Alianza para el Progreso y la Doctrina de Seguridad Nacional.

Segundo trimestre
Segunda evaluación de Historia 4
1. Explicá cómo se desarrollaron las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética en por lo menos dos de las 
siguientes fases de la Guerra Fría:
a. La primera Guerra Fría (1945-1962).
b. La etapa de la distensión (1962-1979).
c. La segunda Guerra Fría (1979-1989).

2. Describí el proceso de descolonización en Asia y Oceanía a partir de dos ejemplos a elegir entre Indochina, Indonesia, 
Malasia, Ceilán y Birmania.

3. ¿Cómo se desarrolló la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el plano militar-industrial? 
¿Cuál fue su impacto en la cultura popular?

4. Definí el concepto de Estado de bienestar, sus antecedentes históricos, y las transformaciones que se produjeron en 
el nivel de vida de las clases medias y trabajadoras después de la Segunda Guerra Mundial.

5. ¿Por qué el año 1968 es visto como un período de rebelión global? Elegí el caso de Francia o México para responder, 
teniendo en cuenta quienes fueron los protagonistas de la protesta, qué reclamos tenían y cuál fue la reacción
de los gobiernos. 

6. Analizá la situación de Cuba antes de la Revolución de 1959, considerando uno de los dos siguientes procesos:
a. Carácter semicolonial de Cuba y dictadura de Fulgencio Batista.
b. Surgimiento del Movimiento 26 de julio y lanzamiento de la guerra de guerrillas.
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Tema 1

Tema 2

Tercer trimestre
Primera evaluación de Historia 4

1. ¿Qué acontecimientos llevaron al golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, quiénes formaron la alianza golpista?
¿Cuáles fueron las diferencias que tenían entre sí con respecto a qué hacer con el peronismo?

2. Explicá en qué consistía el proyecto desarrollista impulsado por Frondizi, qué políticas económicas se implementaron 
durante su gobierno y qué función cumplió el capital extranjero.

3. ¿Por qué los años sesenta fueron una década revolucionaria, y cuáles fueron los límites del impulso transformador?
Para responder utilizá los conceptos de radicalización política y Estado burocrático-autoritario.

5. ¿Qué medidas tomó la dictadura de Juan Carlos Onganía, y cuáles fueron las protestas que estallaron a fines de los 
años sesenta? Elaborá tu respuesta a partir del desarrollo de al menos dos casos entre los siguientes:
a. Represión a la juventud y las universidades.
b. La política económica.

c. El movimiento obrero

6. Explicá los conflictos que estallaron dentro del peronismo durante la presidencia de Héctor Cámpora y la tercera 
presidencia de Juan Domingo Perón, teniendo en cuenta las posturas de la tendencia revolucionaria y la derecha peronista. 

7. Imaginá que sos un/a periodista y estás en una conferencia de prensa de la primera ministra Margaret Thatcher en 
Inglaterra, o del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos. Tomá nota y escribí qué responderían para defender su 
política económica y su política exterior. 

Tercer trimestre
Primera evaluación de Historia 4

1. Explicá en que consistió la “desperonización” de la sociedad implementada por la dictadura de Pedro Aramburu, y qué 
tensiones generaron en el interior de la Unión Cívica Radical las diferentes posturas en torno a la cuestión peronista.

2. ¿Qué decía el informe de Raúl Prebisch sobre la situación política de la Argentina hacia 1955? ¿Cuáles fueron las 
políticas económicas que aplicó el gobierno de la Revolución Libertadora?

3. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al derrocamiento de Illia en 1966? ¿Qué papel jugaron los conflictos con
el movimiento obrero, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación? 

4. Describí los regímenes políticos que se instalaron en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur? ¿Cuál fue el conflicto que 
se desarrolló entre las dos partes? ¿Por qué los Estados Unidos decidieron intervenir.

5. ¿Qué características tuvieron los gobiernos de Brasil que sucedieron a la crisis del varguismo? Tené en cuenta para 
responder dos de los siguientes temas:
a. El gobierno desarrollista
de Juscelino Kubitschek.

b. El gobierno de João Goulart
y el fin de la estabilidad política.

c. El golpe de Estado de 1964. 

6. Relacioná el proceso de radicalización política surgido tras el Cordobazo en la Argentina con el surgimiento
de las organizaciones armadas. Tomá como ejemplo una organización a elegir entre Montoneros y el Ejército 
Revolucionario del Pueblo.

7. ¿Por qué se agotó el modelo económico de la segunda posguerra? ¿Cuáles fueron las reformas que propusieron los 
economistas neoliberales?
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Tema 1

Tema 2

Tercer trimestre
Segunda evaluación de Historia 4

1. ¿Qué semejanzas y diferencias se pueden encontrar entre los regímenes dictatoriales de la ola contrarrevolucionaria 
de los años sesenta y las dictaduras del Cono Sur en los años setenta?

2. ¿Qué características tuvo la política económica del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz? ¿Cuáles 
fueron sus consecuencias? Para responder, elegí un tema entre los siguientes:
a. El impacto en la actividad industrial.
b. La relación entre la dictadura y el movimiento obrero.

3. ¿Qué dificultades económicas afrontó el gobierno de Raúl Alfonsín? ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron para 
contrarrestar la crisis? ¿Cómo fue la relación del presidente con el sindicalismo?

4. Describí las principales características del programa económico de Carlos Menem, su relación con los militares
y con los Estados Unidos.

5. Explicá el concepto de globalización, teniendo en cuenta las críticas a este fenómeno, así como las tendencias a la 
integración y disgregación de las sociedades producidas en los años noventa.

6. ¿Qué medidas tomó el presidente Néstor Kirchner en materia económica y de Derechos Humanos? Agregá a la 
respuesta información sobre los cambios en la forma de ejercer el poder de los gobiernos kirchneristas desde el 
principio al final de sus mandatos.

Tercer trimestre
Segunda evaluación de Historia 4

1. ¿Cuáles fueron las causas de la transición a la democracia en América Latina en los años ochenta, y por qué se
bautizó al período como “la década perdida”? Elegí una de las transiciones democráticas en Bolivia, el Brasil o Chile
para ejemplificar.

2. Describí el plan sistemático de represión que empleó la dictadura militar argentina, a partir del desarrollo de al 
menos dos de los siguientes ejemplos:
a. La implementación del terrorismo 
de Estado.

b. La desaparición forzada de 
personas.

c. La Noche de los Lápices.

3. Describí las medidas tomadas por el presidente Raúl Alfonsín en materia de Derechos Humanos, y cómo se modificó 
la actitud del gobierno frente al malestar en las Fuerzas Armadas.

4. Analizá las transformaciones que provocó la globalización, atendiendo especialmente a los cambios en la economía 
mundial y la política internacional. Elegí dos de los siguientes temas para responder:
a. Los factores económicos
que llevaron a la globalización.

b. Las consecuencias
económicas y sociales.

c. Del mundo unipolar
al mundo multipolar.

5. ¿Qué consecuencias tuvo la crisis del neoliberalismo en América Latina, y cómo se pueden definir a los nuevos 
gobiernos que surgieron entre 1999 y 2015? 

6. ¿Qué medidas se tomaron durante la transición duhaldista para salir de la crisis económica? ¿Cuáles fueron las 
principales situaciones de inestabilidad política tras la caída del gobierno de la Alianza?
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