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a. Fundamentación y descripción 
 
La sociedad argentina fue afectada, a partir del último tercio del siglo XIX, por un acelerado 
proceso de cambios económicos y políticos de gran magnitud. Un conjunto de 
transformaciones estructurales dio lugar a la consolidación de una economía capitalista y, 
con ella, a la aparición de contradicciones sociales de nuevo tipo. Se crearon las condiciones 
para la formación de una clase trabajadora, de origen mayoritariamente inmigrante y 
fuertemente concentrada en las ciudades del Litoral. Como consecuencia, desde fines de la 
década de 1880 el movimiento obrero conoció un período de afianzamiento. En coexistencia 
con este último, y coadyuvando a su propia constitución, se consolidó un espacio ideológico-
político muy diverso, el de las izquierdas, en el que confluyeron las identidades del 
anarquismo, el socialismo, el sindicalismo revolucionario y el comunismo. Durante el medio 
siglo siguiente, la historia de la clase obrera y de sus representaciones políticas fue afectada 
por los más diversos factores: alteración de los ciclos e impacto de las crisis en el plano 
económico; transformaciones en la composición social/racial de la clase; continuidades y 
discontinuidades en la conflictividad, la protesta y las formas de acción colectiva; sucesión 
de regímenes políticos disímiles (período conservador, presidencias radicales, dictadura 
uriburista, gobiernos de la Concordancia, nuevo golpe militar en 1943 y llegada del 
peronismo). La irrupción de este último en 1945 implicó una clara mutación en la cultura 
política de los/as trabajadores/as, iniciando una década de fuertes innovaciones en la clase 
obrera, en su composición, en sus formas de organización y en sus representaciones. 
Durante buena parte del siglo XX, la llamada “historiografía profesional” dedicó escasa 
atención a la historia de los/as trabajadores/as. Inicialmente, las principales obras sobre el 
tema pertenecieron a militantes vinculados a las principales vertientes teórico-políticas de la 
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izquierda, que escribieron, cada una a su manera, su historia “oficial” del movimiento obrero. 
Años más tarde, algunos trabajos escritos desde la perspectiva del nacional-populismo de 
izquierda y la izquierda nacional, aportaron sus visiones, que tendían a considerar a las 
corrientes de izquierda como “flores exóticas” llegadas del extranjero, con escaso arraigo o 
comprensión del escenario local. En las décadas de 1960 y 1970 la trayectoria de los/as 
trabajadores/as, salvo algunas pocas excepciones, permaneció relativamente al margen de las 
inquietudes de los/as historiadores/as locales, aunque mereció una cierta cantidad de trabajos 
elaborados por especialistas del extranjero. Sí fue importante en esos años, y en parte, 
también en los siguientes, las investigaciones y los debates desde el campo de la sociología 
histórica, en especial, referidas a los años treinta-cuarenta, los orígenes del peronismo y el 
declive de las tradiciones de izquierda. Fue a partir de 1983 cuando tuvo lugar un mayor 
desarrollo historiográfico del área, con decenas de trabajos e investigaciones que colocaron 
al “mundo de los trabajadores” del período bajo un mayor interés de la historiografía 
profesional. Fue una producción heterogénea. Una versión dominante puso en cuestión la 
propia utilización del concepto de clase obrera, reemplazándolo por otros como “sectores 
populares”; en parte como una reacción a las llamadas “historias militantes”, que eran 
valoradas de manera negativa, dedicó menos atención al estudio de las corrientes políticas 
intervinientes en el mundo del trabajo, prefiriendo poner el énfasis en un plano social 
descriptivo o incluso en un estudio genéricamente cultural, haciendo una interpretación 
particular de las obras de E. P. Thompson. En cualquier caso, la indagación de la historia de 
los trabajadores y de sus vínculos con la izquierda había comenzado a opacarse en la década 
de 1990, más allá de ciertos/as investigadores/as que seguíamos esas preocupaciones. 
En el último cuarto de siglo han aparecido una serie de trabajos que marcan un auspicioso 
énfasis por recuperar un análisis de estas temáticas. Dado que tanto la clase obrera como las 
izquierdas ocuparon durante este período un lugar destacado en la vida social, política, 
ideológica y cultural del país, una exploración del vínculo existente entre ambas dimensiones, 
es decir, entre la clase y las culturas políticas con las que interactuaron, significa un indudable 
aporte a la comprensión de la historia nacional. El acceso a recientes archivos y a fuentes 
primarias hasta el momento poco examinadas, y la actual multiplicación de investigaciones, 
están enriqueciendo las posibilidades de abordaje del tema, permitiendo introducir nuevos 
problemas, enfoques y replanteos argumentativos. 
 
 
b. Objetivos: 
 
El objetivo central de este curso es el de examinar las características y dinámica de la clase 
obrera y las izquierdas desde un punto de vista relacional, analizando cómo se condicionaron 
en sus prácticas, estrategias, programas, discursos, debates y en la intervención en el conflicto 
social, el género, las tensiones étnicas, la organización sindical, la lucha política y la 
confrontación de ideas. Con ese objetivo, se plantea tanto un recorrido por la historiografía 
—desde los trabajos clásicos hasta aquellos más recientes en el campo de la historia de los 
trabajadores y las culturas políticas allí presentes— como una discusión y análisis de las 
diferentes fuentes disponibles para la investigación en la temática. 
 
Los objetivos específicos del curso son que las/os alumnas/os: 
 
- Se especialicen en el conocimiento de los vínculos existentes entre la clase obrera y las 



 

izquierdas, actores claves de la sociedad, la política y la cultura argentinas entre fines del 
siglo XIX y mediados del siglo XX. 
- Sean capaces de elaborar un balance crítico de la historiografía sobre estas temáticas. 
- Reconozcan los principales problemas, enfoques, conceptos y fuentes de la historia de la 
clase obrera y sus representaciones sociales, políticas y culturales, y se capaciten en la 
delimitación y formulación de nuevos objetos de estudio histórico-sociológicos.  
- Profundicen sus conocimientos de las herramientas teóricas para el estudio de la historia 
social y política de la Argentina. 
- Se ejerciten en la formulación de hipótesis originales y selección y análisis de fuentes 
primarias, lo cual debe plasmarse en una monografía sobre un tema de investigación escogido 
por ellos. 
 
 
c. Contenidos: 
 
 
UNIDAD N° 1: LA FORMACIÓN DE LA CLASE OBRERA Y EL SURGIMIENTO 
DE LAS IZQUIERDAS EN LA ARGENTINA A FINES DEL SIGLO XIX 
 
Inmigración masiva, crecimiento demográfico y modernización capitalista. Las 
características del mercado de trabajo y las condiciones de vida, salario y empleo de la 
población obrera. La dinámica entre las identidades de género y étnicas (afrodescendientes) 
en la formación de clase obrera. Los primeros ciclos huelguísticos y el surgimiento de las 
sociedades de resistencia y federaciones obreras. Organización y difusión de las ideas 
libertarias. La interpelación anarquista: organizadores y “antiorganizadores” en las décadas 
de 1880 y 1890. La recepción del pensamiento de Marx en la Argentina y el papel de los 
emigrados franceses y alemanes. El proceso de fundación del Partido Socialista (PS). El rol 
de los anarquistas y los socialistas en la constitución del movimiento obrero. 
 
UNIDAD N° 2: ANARQUISTAS, SOCIALISTAS Y SINDICALISTAS EN DISPUTA 
POR LA DIRECCIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS: DE LA FORA AL 
CENTENARIO Y LA LEY SÁENZ PEÑA 
 
Una década de conflictividad: evolución del salario real, el empleo y las condiciones de 
trabajo. El movimiento obrero frente al régimen conservador. Las estrategias de intervención 
del Estado. Surgimiento y consolidación de la FOA/FORA. El apogeo del anarquismo y los 
métodos de acción directa. Las grandes huelgas, la Semana Roja y la represión del 
Centenario. La “hipótesis de Juan B. Justo”. Los dilemas del PS: lucha política y autonomía 
sindical. Un partido orientado a la acción electoral, las prácticas cooperativas y la 
sociabilidad cultural, pero desarticulado del universo gremial. De la UGT a la CORA. La 
aparición y desarrollo del sindicalismo revolucionario. El IXº Congreso de la FORA: un 
cambio en la dirección del movimiento sindical. 
 
UNIDAD 3: EL MOVIMIENTO OBRERO Y LAS IZQUIERDAS BAJO LOS 
GOBIERNOS RADICALES 
 



 

Rupturas y continuidades en la relación Estado/movimiento obrero bajo los gobiernos 
radicales. Un quinquenio de luchas y radicalización: 1917-1922 (huelgas ferroviarias y 
marítimas, Semana Trágica y luchas patagónicas). El impacto de la derrota y la estabilización 
socioeconómica. El impacto de la Revolución rusa en las izquierdas. La declinación del 
anarquismo tradicional, surgimiento de variantes ácratas y la transformación del 
sindicalismo. La evolución del PS y sus escisiones. Surgimiento y evolución del Partido 
Comunista (PC): el camino de la proletarización. Los avances del gremialismo en el sector 
transporte/servicios y los inicios del sindicalismo industrial por rama. La UF y el surgimiento 
de una elite obrera. Las posiciones ante la legislación laboral. Un movimiento obrero dividido 
(FORA Vº, USA, COA y CUSC) frente al golpe de Estado de 1930. 
 
UNIDAD 4: TRANSFORMACIONES EN LA CLASE OBRERA, EL MOVIMIENTO 
SINDICAL Y LAS IZQUIERDAS EN LOS AÑOS TREINTA 
 
Industrialización por sustitución de importaciones, intervención estatal y reconfiguración de 
la clase obrera. El movimiento sindical y las izquierdas bajo la dictadura de Uriburu y el 
gobierno de Justo. Represión, desocupación, huelgas salvajes y pasividad de las direcciones 
dominantes. La formación de la CGT y su primera dirección sindicalista-socialista. El giro 
de 1935-1936: la huelga de la construcción y la huelga general. Crisis de la CGT: salida de 
los sindicalistas e ingreso del CUSC de los comunistas. Primeras configuraciones de la 
Oposición de Izquierda y el trotskismo. 
 
UNIDAD 5: CLASE OBRERA E IZQUIERDAS ENTRE LOS PROLEGÓMENOS Y 
LOS ORÍGENES DEL PERONISMO 
 
Una CGT socialista-comunista en consolidación. La expansión de los sindicatos únicos por 
rama (FONC, FOIC, SUOM, SOIM). Las grandes huelgas del período. El papel del DNT. 
Frente Popular y acción antifascista. Las discusiones dentro y entre el PS y el PC. El 
anarquismo: del Congreso de Devoto a la FACA. Polémica historiográfica: ¿sectores 
populares o clase obrera? El golpe de 1943 y sus primeros efectos represivos sobre el 
movimiento obrero y las izquierdas. Las reacciones iniciales frente a la prédica y la acción 
del coronel Perón en el DNT. La división de la CGT y del campo obrero. Caracterizaciones 
y discusiones internas en el PS y PC. Las posiciones frente al 17 de octubre. La izquierda y 
la Unión Democrática. El final de un ciclo: ¿una derrota de la izquierda? El debate sobre los 
orígenes del peronismo. Heterogeneidad y homogeneidad, heteronomía y autonomía de la 
clase obrera frente al fenómeno peronista. 
 
 
d. Bibliografía 
 
Unidad 1: 
 
* Ricardo Falcón, Los orígenes del movimiento obrero (1857-1899). Buenos Aires, CEAL, 
1984, capítulos. 3, 4 y 5, pp. 53-104 y 115-129. 
 
* Lucas Poy, Los orígenes de la clase obrera argentina. Huelgas, sociedades de resistencia 
y militancia política en Buenos Aires, 1888-1896, Buenos Aires, Imago Mundi, Colección 



 

Archivos, 2014, capítulos 1, 2, 6 y 8. 
 
* Iaacov Oved, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina, Buenos Aires, Imago 
Mundi, 2013, caps. 2 y 3, pp. 75-188. 
 
* Juan Suriano, Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, 
Buenos Aires, Manantial, 2001, Introducción y caps. 1 y 2, pp. 15-106. 
 
* Horacio Tarcus, Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y 
científicos. Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 2007, cap. 4, pp. 266-407. 
 
Unidad 2: 
 
* Edgardo J. Bilsky, La FORA y el movimiento obrero (1900-1910), vols. 1 y 2, Buenos 
Aires, CEAL, 1985, caps. 3 y 4, pp. 67-188. 
 
* Ricardo Falcón, “Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en 
Argentina (1890-1912)”, Anuario Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, 
UNR, segunda época, 12, Rosario, 1986-1987, pp. 365-389. 
 
* José Aricó, La hipótesis de Justo. Escritos sobre el socialismo en América Latina, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1999, punto II, pp. 65-147. 
 
* Hernán Camarero y Carlos M. Herrera: “El Partido Socialista en Argentina: nudos 
históricos y perspectivas historiográficas”, en H. Camarero y C. M. Herrera (eds.), El Partido 
Socialista en Argentina. Sociedad, política e ideas a través de un siglo, Buenos Aires, 
Prometeo Libros, 2005, pp. 9-73. 
 
* Alejandro Belkin, Sindicalismo revolucionario y movimiento obrero en la Argentina. De 
la gestación en el Partido Socialista a la conquista de la FORA (1900-1915), Buenos Aires, 
Ediciones CEHTI/Imago Mundi, Colección Archivos, 2018, caps. 4 y 5, pp. 145-244. 
 
Unidad 3: 
 
* Joel Horowitz, El radicalismo y el movimiento popular, Buenos Aires, Edhasa, 2015, caps. 
4 a 7, pp. 125-253. 
 
* Hernán Camarero, Tiempos rojos. El impacto de la Revolución rusa en la Argentina, 
Buenos Aires, Sudamericana, 2017, caps. 2-5, pp. 79-257. 
 
* Barrancos, Dora, “Socialismo y sufragio femenino. Notas para su historia (1890-1947)”, 
en Camarero, H. y Herrera, C. M. (ed.), El Partido Socialista en Argentina. Sociedad, política 
e ideas a través de un siglo, 2005, Buenos Aires, Prometeo. 
 
* Hernán Camarero, A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo 
en la Argentina, 1920-1935, Buenos Aires, Siglo XXI Editora Iberoamericana, 2007, 
Introducción y caps. 1 y 2. 



 

 
Unidad 4: 
 
* Joel Horowitz, “El movimiento obrero”, en A. Cattaruzza (dir.): Crisis económica, avance 
del Estado e incertidumbre política (1930-1943), t. VII de la Nueva Historia Argentina, 
Buenos Aires, Sudamericana, 2001, pp. 239-282. 
 
* Mirta Z. Lobato, “El peligro rojo: comunismo y anticomunismo en la experiencia obrera 
de los trabajadores de la carne, 1930-43”, en Enrique Masés: Historia Social 1990-2000, 
General Roca (Río Negro), PubliFadecs, Universidad Nacional del Comahue, 2000, pp. 151-
182. 
 
* Hernán Camarero, A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo 
en la Argentina, 1920-1935. Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, cap. 3. 
 
* Diego Ceruso, La izquierda en la fábrica. La militancia obrera industrial en el lugar de 
trabajo, 1916-1943, Colección Archivos, Buenos Aires, Imago Mundi, 2015. Caps. 5 a 8, pp. 
117-229. 
 
* Débora D’Antonio, “Representaciones de género en la huelga de la construcción. Buenos 
Aires, 1935-1936”, en F. Gil Lozano, V. S. Pita y M. G. Ini: Historia de las mujeres en la 
Argentina. Tomo II: siglo XX, Buenos Aires, Taurus, 2000, pp. 245-265. 
 
* Hernán Camarero, “Consideraciones sobre la historia social de la Argentina urbana en las 
décadas de 1920 y 1930: clase obrera y sectores populares”, Nuevo Topo. Revista de historia 
y pensamiento crítico, Nº 4, septiembre-octubre 2007, Buenos Aires, pp. 35-60. 
 
Valobra, Adriana M., (2015). “Formación de cuadros y frentes populares: relaciones de clase 
y género en el Partido Comunista de Argentina, 1935-1951”, Izquierdas, 23, 127-
156. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492015000200007  
 
Unidad 5: 
 
* Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, Estudios sobre los orígenes del peronismo. 
[Edición definitiva], Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, segunda parte, pp.111-190. 
 
* Hugo del Campo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, 
Buenos Aires, CLACSO, 1983, segunda parte, pp. 119-249 (y notas, pp. 257-263). 
 
* Juan Carlos Torre, “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo” y “La 
Argentina sin el peronismo. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiese fracasado el 17 de Octubre?”, 
en J.C. Torre, Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2012, pp. 157-231. 
 
Mirta Z. Lobato, “Lenguaje laboral y de género en el trabajo industrial”, en Fernanda Gil 
Lozano, V. S. Pita y M. G. Ini: Historia de las mujeres en la Argentina. Tomo II: siglo XX, 
Buenos Aires, Taurus, 2000. 



 

 
* Torcuato S. Di Tella, Perón y los sindicatos. El inicio de una relación conflictiva, Buenos 
Aires, Ariel, 2003, cap. 11, pp. 417-444. 
 
* Nicolás Iñigo Carrera, La estrategia de la clase obrera, 1936, Buenos Aires, Imago Mundi, 
2011, introducción y caps. 8, 9, 10, 13, 14 y 16. 
 
* Hernán Camarero y Diego Ceruso, Comunismo y clase obrera hasta los orígenes del 
peronismo, Colección La Argentina Peronista: política, sindicalismo, cultura, Mar del Plata, 
Grupo Editor Universitario y EUDEM, 2020. 
 
* Louise M. Doyon, Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-
1955, Buenos Aires, Siglo XXI Editora Iberoamericana, 2006, caps. 3 a 5, pp. 63-186. 
 
 
e. Bibliografía complementaria 
 
Unidad 1: 
 
* Ezequiel Adamovsky, Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 
2003, Buenos Aires, Sudamericana, 2012, Introducción y caps. 1-2, pp. 11-78. 
 
* Laura Fernández Cordero, “Queremos emanciparos: anarquismo y mujer en Buenos Aires 
de fines del XIX”, Izquierdas, núm. 6, 2010. 
http://www.izquierdas.cl/ediciones/2010/numero-6-abril 
 
* Valeria S. Pita, “Mercados de abasto y trabajadores. Negociaciones, disputas y formas de 
ganarse la vida en Buenos Aires, 1850-1870”, Archivos de historia del movimiento obrero y 
la izquierda, núm. 14, 2019, pp. 53-73. https://doi.org/10.46688/ahmoi.n14.66  
 
* Lucas Poy, “Influencias italianas y alemanas en los orígenes del socialismo argentino. 
Enrico Ferri y Karl Kautsky en las páginas de Vorwärts y La Vanguardia (1894-1895)", 
Izquierdas, núm. 36, noviembre de 2017.  
 
* Walter L. Koppmann, “Orígenes, trayectoria organizativa y formas de estructuración 
sindical de los obreros de la madera y el mueble de la ciudad de Buenos Aires, 1889-
1910”, Estudios del Trabajo, año XXVIII, núm. 55, invierno 2018.  
 
* Laura Caruso, Embarcados. Los trabajadores marítimos y la vida a bordo: Sindicato, 
empresas y Estado en el puerto de Buenos Aires, 1889-1921, Colección Archivos. Estudios 
de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, Imago Mundi, 2016. 
 
* Luciana Anapios, "Una promesa de folletos. El rol de la prensa en el movimiento anarquista 
en la Argentina (1890-1930)", A Contracorriente, Vol. 8, núm. 2, Winter 2011, pp. 1-
33. https://projects.ncsu.edu/project/acontracorriente/winter_11/articles/Anapios.pdf 
 
* Martín Albornoz, "Anarquistas y policías en el atlántico sudamericano: una red 



 

transnacional, 1890-1910", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. 
Emilio Ravignani”, Tercera serie, núm. 47, segundo semestre de 2017, pp. 101-
134. http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ravignani/article/view/11080/pdf_1 
 
 
Unidad 2: 
 
* Adriana Valobra, “Feminismo, sufragismo y mujeres en los partidos políticos en la 
Argentina de la primera mitad del siglo XX”, Amnis. Revue de civilisation contemporaine 
Europes/Amériques, 2008. https://doi.org/10.4000/amnis.666 
 
* Marina Becerra, “Educación, género y ciudadanía en la Argentina de inicios del siglo XX: 
la perspectiva (im)posible del socialista Enrique Del Valle Iberlucea”, Práxis Educativa , 10, 
1, 2015, pp. 170-200. https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.10i1.0008 
 
* Florencia D’Uva y Silvana Palermo, “Vida sindical y sociabilidades masculinas: los 
trabajadores ferroviarios en la Argentina de principios del siglo XX”, en Archivos de historia 
del movimiento obrero y la izquierda, año IV, núm. 7, 2013, pp. 37-58. 
https://doi.org/10.46688/ahmoi.n7.134 
 
* Carlos M. Herrera, “El socialismo argentino frente a Enrico Ferri”, en Archivos de historia 
del movimiento obrero y la izquierda, año III, núm. 6, 2015, pp. 73-93. 
https://doi.org/10.46688/ahmoi.n6.125 
 
* Lucas Poy, El Partido Socialista Argentino, 1896-1912. Una historia social y política, 
Santiago de Chile, Ariadna Ediciones, 2020. 
 
* Sabrina Asquini, “Demócratas cristianos y socialistas: organización gremial y descanso 
dominical entre los empleados de comercio de la ciudad de Buenos Aires (1902‐
1905)”, Trabajo y Sociedad, nº 32, verano 2019, Santiago del Estero, pp. 387-411. 
 
* Javier Díaz, “El anarquismo en el movimiento obrero judío de Buenos Aires (1905-
1909)”, en Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, año IV, núm. 8, 2016, 
pp. 119-140. https://doi.org/10.46688/ahmoi.n8.151 
 
Unidad 3: 
 
* Juan Suriano, “El Departamento Nacional del Trabajo y la política laboral durante el primer 
gobierno de Hipólito Yrigoyen”, en Mariano Ben Plotkin y Eduardo Zimmermann (comps.), 
Los saberes del Estado, Buenos Aires, Edhasa, 2012, pp. 35-62. 
 
* Andrea Andújar, “Comunidad obrera, género y políticas asistenciales: Comodoro 
Rivadavia, 1922-1932”, en Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, año 
IV, núm. 7, 2013, pp. 59-78. https://doi.org/10.46688/ahmoi.n7.135 
 
* Hernán Camarero, “El Partido Socialista de la Argentina y sus espinosas relaciones con el 
movimiento obrero: un análisis del surgimiento y disolución del Comité de Propaganda 



 

Gremial, 1914-1917”, en Izquierdas, núm. 22, enero 2015, pp. 158-179. 
http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2015/n22/7.hernan-camarero.pdf 
 
* Diego Ceruso, “Los trabajadores gráficos entre 1916 y 1943: estructura sindical, influencia 
de la izquierda y organización en el lugar de trabajo”, en Avances del CESOR, VIII, núm. 14, 
Primer semestre 2016, pp. 43-61. 
http://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/AvancesCesor/article/view/590 
 
* Enrique Garguin, “Relaciones entre Estado y sindicatos durante los gobiernos radicales, 
1916-1930”, en José Panettieri, Argentina: trabajadores entre dos guerras, Buenos Aires, 
EUDEBA, 2000, pp. 87-117. 
 
* Pablo Volkind, “El acuerdo de 1920 entre la Federación Agraria Argentina y la Federación 
Obrera Regional Argentina (IX Congreso): alcances y límites en el marco de la conflictividad 
agraria de la época”, en Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, núm. 31, segundo 
semestre 2009, pp. 75-106. 
 
* Hernán Díaz (Coord.), Espionaje y revolución en el Río de la Plata. Los archivos secretos 
de una red diplomática de persecución al maximalismo (1918-1919), Colección Archivos, 
Imago Mundi y Ediciones CEHTI, Buenos Aires, 2019. 
 
* Ricardo Martínez Mazzola, ¿Males pasajeros? El Partido Socialista frente a las 
consecuencias de la Ley Sáenz Peña, en Archivos de historia del movimiento obrero y la 
izquierda, año III, núm. 6, 2015, pp. 53-72. https://doi.org/10.46688/ahmoi.n6.124 
 
* Antonio Oliva y Paulo Menotti, “El poder de la turba. La lucha de los ferroviarios del 
Central Argentino y las contiendas del poder gremial en el seno del movimiento obrero 
(1917-1918)”, en Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, año III, núm. 6, 
2015, pp. 117-137. https://doi.org/10.46688/ahmoi.n6.127 
 
* Alejandro Jasinski, Revuelta obrera y masacre en La Forestal sindicalización y violencia 
empresaria en tiempos de Yrigoyen, Buenos Aires, Biblos, 2013. 
 
* Roberto Pittaluga, Soviets en Buenos Aires, la izquierda de la Argentina ante la revolución 
en Rusia, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2015 
 
* Andreas Doeswijk, Los anarco-bolcheviques rioplatenses (1917-1930), Buenos Aires, 
CeDInCI Editores, 2013. 
 
Unidad 4: 
 
* Roberto P. Korzeniewicz, “Las vísperas del peronismo. Los conflictos laborales entre 1930 
y 1943, Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, XXXIII, 131, octubre-
diciembre 1993, pp. 323-354. 
 
* Hiroschi Matsushita, Movimiento obrero argentino, 1930-1945. Sus proyecciones en los 
orígenes del peronismo, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, selección de páginas. 



 

 
* Ricardo Gaudio y Jorge Pilone, “Estado y relaciones laborales en el período previo al 
surgimiento del peronismo, 1935-1943”, en Juan Carlos Torre (comp.), La formación del 
sindicalismo peronista, Buenos Aires, Legasa, 1988, pp. 55-98. 
 
* Fernando López Trujillo, Vidas en rojo y negro. Una historia del anarquismo en la 
“Década Infame”, La Plata, Letra Libre, 2005. 
 
* Diego Ceruso, “Las corrientes de izquierda y la militancia fabril en la argentina de 
entreguerras”, en Hernán Camarero y Martín Mangiantini (compiladores), El movimiento 
obrero y las izquierdas en América Latina. Experiencias de lucha, inserción y organización, 
Serie de Historia y Ciencias Sociales, Editorial A Contracorriente, Raleigh, Estados Unidos, 
2018, pp. 171-193. 
 
* Osvaldo Graciano, Entre la torre de marfil y el compromiso político. Intelectuales de 
izquierda en la Argentina, 1918-1955, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2008. 
 
* Nicolás Iñigo Carrera, La otra estrategia. La voluntad revolucionaria (1930-1935), Buenos 
Aires, PIMSA-Imago Mundi, 2016, caps. 5 a 9. 
 
* Débora D’Antonio y Omar Acha, “La clase obrera «invisible»: imágenes y participación 
sindical de las obreras a mediados de la década de 1930 en Argentina”. En Paula Halperin y 
Omar Acha (Eds.), Cuerpos, géneros e identidades: estudios de historia de género en 
Argentina (pp. 229-266), 2000, Buenos Aires, Ediciones del Signo. 
 
* Hernán Camarero, “¿Una CGT para el Frente Popular democrático y antifascista? El 
Partido Comunista de la Argentina y el movimiento sindical durante la Segunda Guerra 
Mundial”, en Avances del CESOR, núm. 22, junio 2020, pp. 149-171. 
https://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/AvancesCesor/article/view/v17n22a08/1148 
 
* Diego Ceruso, “El vínculo entre las izquierdas y el movimiento obrero. Un análisis de la 
experiencia del Partido Socialista argentino en los últimos años de la década de 1930”, 
en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París, 
junio 2019. https://doi.org/10.4000/nuevomundo.75901 
 
* Hernán Camarero, “Contra la corriente. La Oposición de Izquierda en Argentina, 1929-
1933”, en Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, Año IX, N° 17, 
septiembre 2020, Buenos Aires, pp. 15-38. https://doi.org/10.46688/ahmoi.n17.293 
 
* Matthew Karush, Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina dividida 
(1920-1946), Buenos Aires, Ariel, 2013, selección de páginas. 
 
* Mirta Z. Lobato y Juan Suriano, “Trabajo, cuestión social e intervención estatal”, en M. Z. 
Lobato y J. Suriano (comp.), La sociedad del trabajo. Las instituciones laborales en Argentina 
(1900-1955), Buenos Aires, Edhasa, 2013, pp. 9-53. 
 
* Mercedes López Cantera, “La representación obrera en disputa. El anticomunismo 



 

argentino en los conflictos de 1936 y 1937”, en Conflicto Social, núm. 19, 2018, pp. 133-
159. http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS  
 
* Gabriel Piro, “El Partido Comunista de Argentina y el Frente Popular en 1935: el inicio de 
un cambio estratégico y la relación con socialistas y radicales”, Historia Regional, 2020 vol. 
n°42. pp. 1-16. [enlace] 
 
Unidad 5: 
 
* Hugo Del Campo, “Sindicatos, partidos ´obreros´ y Estado en la Argentina pre-peronista”, 
en Ansaldi, W. y Moreno J. L., Estado y Sociedad en el Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 
Cántaro, 1989. 
 
* Carlos M. Herrera, ¿Adiós al proletariado? El Partido Socialista bajo el peronismo (1945-
1955), Colección Archivos, Buenos Aires, Imago Mundi, 2016, caps. 1, pp. 7-35. 
 
* Andrés Bisso, Acción Argentina. Un antifascismo nacional en tiempos de guerra mundial, 
Buenos Aires, Prometeo Libros, 2005. 
 
* Agustín Nieto, Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo, Buenos 
Aires, Ediciones CEHTI/Imago Mundi, Colección Archivos, 2018, cap. 1, pp. 1-49. 
 
* Hernán Camarero, “Alcances del sindicalismo único por rama antes del peronismo: la 
experiencia de la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC), 1936-1943”, en 
Estudios del Trabajo, Nº 43-44, 2012, Buenos Aires, pp. 113-139. 
 
* Mariano Ben Plotkin, Mañana es San Perón, Buenos Aires, Eduntref, 2007, cap. 3, pp. 81-
108. 
 
* Daniel James, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 
1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1990, cap. 1, pp. 19-65. 
 
* Carlos Altamirano, Peronismo y cultura de izquierda, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, 
Introducción y caps. 1-3, pp. 13-59. 
 
* Hernán Camarero, “Comunismo, peronismo y movimiento obrero en la Argentina durante 
la primera mitad del siglo XX. Un abordaje histórico-sociológico”, en Hernán Camarero y 
Martín Mangiantini (eds.), El movimiento obrero y las izquierdas en América Latina: 
experiencias de lucha, inserción y organización, Raleigh, North Carolina, The University of 
North Carolina Press/A Contracorriente, 2018, vol. 2, pp. 1-23. 
 
f. Organización del dictado de seminario  

El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por 
el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 
297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la 
normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.  



 

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras 
y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el 
intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 

La carga horaria total es de 64 horas.  

 
Modalidad de trabajo 

Para el correcto desempeño de la cursada los/as estudiantes deberán asistir a las clases 
virtuales y eventualmente participar en las actividades propuestas como exposiciones orales, 
discusiones historiográficas, análisis de textos, etc. 
 
g. Organización de la evaluación  
 
El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico 
(Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. D 732/20 para 
su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 

 

Regularización del seminario:  

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un 
mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Antes de finalizar el cursado, el alumno deberá 
entregar un proyecto de investigación de unas 5 páginas aproximadamente que constará de 
la presentación del tema, fuentes, objetivos y bibliografía sobre la cual realizará el trabajo 
monográfico final. 
 
Aprobación del seminario:  

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final 
integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de 
la nota de cursada y del trabajo final integrador. 
 
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de 
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la 
estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para 
la aprobación del seminario. El trabajo monográfico final tendrá 15 carillas (A4, Times New 
Roman 12, espacio y medio). Girará sobre un tema del programa a elección del alumno, en 
base a un análisis de fuentes. Allí constará el recorte temático y temporal, la/las hipótesis 
tentativas, el estado de la cuestión y una primera aproximación a la bibliografía y las fuentes 
a utilizar, indicando el lugar dónde se encuentran disponibles para su consulta. 
 
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los 
seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los 
casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, 



 

Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. 
(CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la 
SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario. 
 
 
 

 

 

 
 

Diego Ceruso 
 
 

 


