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PROGRAMA 

 
Fundamentación: 

En las últimas décadas ha crecido significativamente el campo de estudios sobre 

la historia reciente. La sociología histórica ha tenido una participación considerable en la 

configuración de dicho campo, siendo especialmente privilegiado el estudio de 



fenómenos vinculados a la violencia política de los años sesenta y setenta, al terrorismo 

de Estado y sus consecuencias en la sociedad argentina, y también el estudio de la llamada 

“nueva izquierda” durante el período. En un lugar relegado permaneció el abordaje de 

subjetividades y proyectos políticos desplegados durante los años sesenta y setenta que 

conjugaron nacionalismo y peronismo con otras tradiciones políticas como las izquierdas 

y el cristianismo. A la vez, una serie de categorías de la sociología política como sujetos, 

identidades, hegemonía, Estado, movimiento y partido, entre otras, contienen una 

potencial riqueza analítica para el estudio sociohistórico que no han sido atendidas 

suficientemente para el análisis del fenómeno que esta asignatura propone estudiar. 

Desde otros campos, como la historia de las ideas políticas y la historia intelectual, 

tampoco se ha atendido suficientemente a los aportes que la sociología política puede 

brindar al análisis de los marcos teóricos e ideológicos que nutrieron a grupos políticos y 

figuras intelectuales del peronismo durante esos años. Y en menor medida aún, se ha 

atendido al impacto que ejerció sobre la izquierda peronista la revisión trasnacional del 

marxismo en los años sesenta. 

En efecto, el período que esta asignatura propone comienza con dos sucesos 

políticos de gran trascendencia que tuvieron lugar casi simultáneamente, uno a escala 

trasnacional y el otro local, y cuyos vínculos están en el centro de la propuesta curricular 

de este seminario. A nivel global, el llamado “informe Krushev” de 1956 tras la muerte 

de Stalin disparó el surgimiento de la llamada nueva izquierda y la revisión del marxismo, 

renovadas lecturas de esta tradición teórica y política, que ahora comenzaba a articularse 

con otras corrientes y tradiciones, como el humanismo, existencialismo, nacionalismo, 

feminismo o cristianismo, entre otras, dando lugar a múltiples versiones heterodoxas del 

marxismo. 

En el plano local, el golpe de Estado que derrocó al gobierno peronista en 1955 se 

propuso la desperonización de la sociedad argentina, pero en cambio provocó lo que 

muchos autores denominaron la peronización de los sectores medios, junto con la 

persistencia de la identidad peronista en las clases trabajadoras. La radicalización junto a 

la inestabilidad política, la sucesión de gobiernos civiles y gobiernos militares surgidos 

tras golpes de estado, y la proscripción del partido político mayoritario, fueron fenómenos 

que coadyuvaron al desarrollo creciente de organizaciones político-militares 

revolucionarias, algunas de ellas de identidad peronista. 

La materia propone la reflexión en torno a una serie de categorías como identidad, 

sujeto, hegemonía, antagonismo, entre otras, que permiten enriquecer el campo de 

estudios interdisciplinario sobre la historia reciente, y particularmente el período previo 

a la última dictadura, que ha sido poco considerado. El aporte que proponemos busca a la 

vez romper con las narrativas que se han centrado excesivamente en la violencia política, 

y atender con mayor atención a los proyectos políticos y las subjetividades que se 

desplegaron. 

Constituye un propósito central de la asignatura la capacitación de lxs estudiantes 

en la práctica de investigación académica. En ese sentido, se buscará complementar la 

transmisión de conocimientos sobre los principales problemas y los andamiajes teóricos 

utilizados para su interpretación, con el acompañamiento a lxs estudiantes en su propio 

trabajo de investigación. Para ello, se proponen diversos ejes analíticos electivos, dentro 

de los cuales deberán optar por el estudio de un caso, ya sean organizaciones políticas, 

redes profesionales, experiencias culturales, editoriales, trayectorias intelectuales o 

espacios institucionales, estudios sobre universidad, sindicalismo, género, intelectuales, 

etc. La búsqueda de bibliografía específica y el relevamiento de fuentes según el objeto 



elegido forma parte de la propuesta de aprendizaje en la práctica de construcción de 

conocimiento. 

 

Puntos de articulación con respecto al plan de estudios de la carrera 

La asignatura corresponde al área de investigación de la carrera de Sociología, y permitirá 

a lxs estudiantes acreditar 50 horas de investigación. Está destinada a estudiantes de la 

carrera que cumplan con los requisitos para la acreditación de dichas horas, aunque se 

sugiere para estudiantes avanzados que hayan cursado, además de un nivel de 

Metodología, las materias Historia Social Argentina, Análisis de la Sociedad Argentina 

y Sociología Política. El seminario constituye un espacio de formación que 

adicionalmente puede contribuir a quienes realicen una orientación en sociología 

histórica o sociología política. 

 

Objetivos generales: 

Los objetivos generales del curso son contribuir a la formación de lxs estudiantes en torno 

a la historia de las ideas sociales y políticas en nuestro país, realizar un acercamiento al 

campo interdisciplinario sobre la historia reciente desde la especificidad de su disciplina, 

y a la vez contribuir a su formación en la práctica de investigación. De ese modo, la 

materia apunta a que lxs futurxs graduadxs de la carrera sean capaces de analizar, 

interpretar y producir conocimiento sobre el pasado reciente utilizando para ello 

categorías propias de la sociología política. 

 

Objetivos específicos: 

Los objetivos específicos de la asignatura son: 

 Que lxs estudiantes se apropien de insumos teóricos de la sociología política que 

les permitan conceptualizar fenómenos particulares, ya sea trayectorias 

intelectuales, organizaciones políticas, redes profesionales, entre otros. 

 Realizar un acercamiento al campo interdisciplinario de estudios sobre la historia 

reciente. 

 Contribuir a la reflexión sobre la complejidad y heterogeneidad del peronismo 

como movimiento político en permanente reconfiguración identitaria. 

 Analizar el impacto que tuvo la revisión trasnacional del marxismo en los años 

sesenta en la política argentina, particularmente en la articulación de tradiciones 

político-ideológicas. 

 Contribuir a la formación de lxs estudiantes en la práctica de investigación 

académica, realizando una producción original sobre un tema a elección 

relacionado con la materia, ya sea una trayectoria política-intelectual, el estudio 

de una organización o grupo político, un entramado social, una experiencia 

cultural, editorial, institucional, entre otras. 

 

Condiciones de regularidad y régimen de evaluación: 

Para conservar la regularidad es obligatoria la asistencia al 75% de las clases y la entrega 

progresiva de informes parciales. La materia otorga 50 horas de investigación 

correspondientes al plan de estudios de la Carrera de Sociología, luego de la realización 

y aprobación de un informe final que puede consistir en una ponencia para ser presentada 



en alguna reunión académica, un artículo o monografía. En todos los casos se trata de 

realizar un avance de investigación sobre un tema a elección. 

 

Metodología: 

La materia está dividida en 2 bloques, uno teórico-metodológico y otro historiográfico, y 

ambos transcurrirán a lo largo del cuatrimestre en espacios específicos. Como se detallará 

en el apartado correspondiente a los contenidos, cada bloque contiene diferentes 

unidades. El segundo bloque incluye a su vez ejes temáticos, los cuales orientarán al 

estudiantado en la selección de un tema de investigación. 

La asignatura se desarrollará a través de clases teórico/prácticas de 3 horas de duración, 

dentro de las cuales las dinámicas de trabajo serán variables. La exposición inicial del 

cuerpo docente sobre los principales temas de la clase será continuada con actividades 

que requieran la participación de lxs estudiantes. Para ello, será indicada con la debida 

antelación la bibliografía básica y acordada la bibliografía electiva. Para cada clase, un 

grupo de estudiantes tendrá a su cargo la exposición de los temas centrales de una serie 

de textos a modo de disparador del debate y el intercambio. A medida que avance la 

construcción de un tema de investigación, la exposición de lxs estudiantes procurará dar 

cuenta de sus avances en función de la producción del trabajo final. Vale aclarar que a la 

bibliografía propuesta en el programa se le sumará la búsqueda de fuentes primarias y 

bibliografía específica que cada alumnx relevará en el marco de su indagación empírica 

sobre el caso elegido. Se reservará una porción de tiempo de algunas clases para realizar 

tutorías en pequeños grupos, en función de avanzar con la producción de conocimiento 

en vistas a los trabajos finales de manera más personalizada. A lo largo de la cursada se 

requerirán informes parciales que tendrán que ver con los habituales requerimientos de 

un proyecto de investigación: título, resumen, objetivos generales y específicos, 

preguntas de investigación, marco teórico, metodología y fuentes. 

 

Contenidos y bibliografía 

 
1. Bloque teórico-metodológico 

1.1. Historia y memoria del pasado reciente. 

Sujetos e identidades. Proyectos políticos. Antagonismo y peronismo. El problema de las 

categorías en el estudio del pasado reciente. La historia reciente y la construcción de 

memorias sociales. El pasado en el presente. La estrategia democrática. Violencia política 

y violentología. 

 
1.2. Investigación y escritura académica en historia reciente 

Archivos físicos y archivos digitales. Búsqueda bibliográfica. La escritura académica. El 

uso de fuentes. La realización de entrevistas. Herramientas informáticas para la 

investigación académica. 



Bibliografía general 

Acha, O. (2012). Dilemas de una violentología argentina. En Un revisionismo histórico de izquierda y otros 

ensayos de política intelectual, pp. 167-190 Buenos Aires: Herramienta. 

Arnoux, E., Di Stefano, M., & Pereira, C. (2002). La lectura y la escritura en la universidad. Buenos Aires: 

Eudeba. 

Becker, H. (2014). Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar y terminar una tesis, un 

libro o un artículo. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Franco, M. y Levín, F. (2007). El pasado cercano en clave historiográfica. Historia reciente. Perspectivas 

y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós. Selección de textos. 

Garzón Rogé, M. (2017). Un espécimen peronista. Pruebas de identidad y modos prácticos de ser en el 

primer peronismo. Revista Pilquen. Sección Ciencias Sociales, 20(4), 82–95. 

Hall, S. (1996). 1. Introducción: ¿quién necesita "identidad”? Cuestiones de identidad cultural, 13-39. 

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria, Madrid y Buenos Aires: Siglo XXI. Cap. 1. 

Oberti, A., & Pittaluga, R. (2006). Memorias en montaje: Escrituras de la militancia y pensamiento sobre 
la historia. El Cielo por Asalto, pp. 157-179 

Pulfer, D., y Melon Pirro, J. (2018). Experiencias en torno a un archivo discontinuo, fragmentario y 

disperso. Los papeles de John William Cooke, XV Jornadas de historia politica “archivos, 

metodos y perspectivas”. Inédito. 

 

 

Bibliografía complementaria 

Arfuch, L. (2002). Identidades, sujetos y subjetividades. Buenos Aires: Prometeo libros. 

Becker, H. S. (2009). Trucos del oficio: cómo conducir su investigación en ciencias sociales. Siglo 

Veintiuno. 

Bourdieu, P., Chamboredon, J. C. y Passeron, C. (1975). La construcción del objeto. En El oficio del 

sociólogo. México: Siglo XXI. 

Campos, E. (2014). La revista Cristianismo y Revolución y el problema de la memoria en la historia de la 

historia reciente argentina. Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina 

Contemporánea (Segunda época), (1), 86-100. 

Carlino, P. (2005). Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización 

académica. Buenos Aires: Fondo de cultura económica. 

Carnovale, V.; Lorenz, F. y Pittaluga, R. (2006). Historia, memoria y fuentes orales. Buenos Aires: Cedinci 

y Memoria Abierta. Selección de textos. 

Friedemann, S. (2016). Sujetos e identidades políticas en el pasado reciente. En La Universidad Nacional 

y Popular de Buenos Aires. Una reforma universitaria inconclusa (1973-1974), pp. 47-71. Tesis 

doctoral en Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. 

Friedemann, S. (2012). Aportes del campo de estudios sobre memoria para un abordaje reflexivo del pasado 

reciente universitario. Aletheia: Revista de la Maestría en Historia y Memoria de la FaHCE, 2(4), 

12-9. 

Jelin, E. (2014). Las múltiples temporalidades del testimonio: el pasado vivido y sus legados 
presentes. Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, 1 (1), 140-163. 

Laclau, E. (1996). Emancipación y Diferencia. Buenos Aires: Ariel. 

Laclau, E. y Mouffe, C. (2010). Hegemonía y estrategia socialista. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica. Caps. 3 y 4. 

Lechner, N. (1990). Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política. Santiago de Chile: 

FCE. Selección de textos. 

Levín, F. (2015). Esbozos para una epistemología de la historia reciente. En Flier, P. (coord.). Actas de las 

VII Jornadas de Trabajo sobre historia reciente. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. 



Mouffe, C. (2011). En torno a lo político. Buenos Aires: FCE. Pp. 9-40. 

Natale, L. (2012). En carrera: escritura y lectura de textos académicos y profesionales. Los Polvorines: 

UNGS. 

Otero, R. (2019). Montoneros y la resistencia: identidad política y estrategia de lucha. Quinto Sol, 1(23). 

Quiroga, N. (2013). Cosas dichas al pasar: “polarización”, “politización” y “peronización” como categorias 

blandas en la historiografía sobre el primer peronismo (1945-1955). Investigaciones Socio 

Históricas Regionales, 3(7). 

Ricoeur, P. (1999). La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido. Madrid: UAM. 

Williams, R. (1980). Marxismo y literatura. Barcelona: Península. 

 

2. Bloque historiográfico 

2.1. Tradiciones político-ideológicas en la larga década del sesenta. De lo 

trasnacional a lo local. 

Panorama político e intelectual entre 1955 y 1976. La llamada nueva izquierda en clave 

trasnacional. La rebelión cultural y política de los años sesenta. La construcción del tercer 

mundo. Las transformaciones del catolicismo. Las juventudes. Apropiaciones del 

marxismo y articulaciones con el peronismo. 

 

 
Bibliografía general 

Altamirano, C. (1992). Peronismo y cultura de izquierda: (1955-1965) (No. 6). College Park: Latin 

American Studies Center, University of Maryland. 

Campos, E. (2020). Prólogo. El tiempo y la sangre. La correspondencia de Perón en 1967. En Perón, J. D. 

(2020). 1967. Correspondencia, entrevistas, escritos, mensajes. 

Casullo, N. (1996). Rebelión cultural y política de los ´60. En Casullo, N., Forster R. y Kaufman, A. 

Itinerarios de la modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la 

ilustración hasta la posmodernidad. Buenos Aires: Oficina de publicaciones del CBC. 
Universidad de Buenos Aires 

Friedemann, S. (2018). La izquierda peronista de los años sesenta como fenómeno argentino de la llamada 

nueva izquierda. Tempo e Argumento, 10(24), 484-509. 

Gascó, M. C. (2017). Nacionalismo, marxismo e intelectuales en la Argentina de los años cincuenta. Un 

emprendimiento editorial para un encuentro posible. Izquierdas, nro. 35 

Hobsbawm, E. (2013). La influencia del marxismo. 1945-1983. En Cómo cambiar el mundo. Buenos Aires: 

Crítica. 

Hall, S. (2010). Vida y momentos de la primera Nueva Izquierda. New Left Review (español), 61, 163-182. 

Mangiantini, M. (2018). La “nueva izquierda” en la Argentina. Claves y discusiones alrededor del 

concepto. Astrolabio. Nueva Época, (21), 27–52. 

Manzano, V. (2014). Argentina Tercer Mundo: Nueva Izquierda, emociones y política revolucionaria en 

las décadas de 1960 y 1970. Desarrollo Económico, 79-104. 

Terán, O. (1991). Nuestros años sesentas. Buenos Aires: Punto Sur. 

Zolov, E. (2012). Expandiendo nuestros horizontes conceptuales: El pasaje de una" vieja" a una" nueva 

izquierda" en América Latina en los años sesenta. Aletheia: Revista de la Maestría en Historia y 

Memoria de la FaHCE, 2(4), 19-24. 



 

Bibliografía complementaria 

Bartoletti, J. (2011). La CGT de los Argentinos y los dilemas de la izquierda peronista. Escuela de Historia 

[en línea], 10. 

Calveiro, P. (2005). Política y/o violencia. Buenos Aires: Norma 

Cosse, I. (2019). Masculinidades, clase social y lucha política (Argentina, 1970). Revista Mexicana de 

Sociología, 81(4), 825–854. https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2019.4.57978 

De Amézola, G. (1999). El caso del realismo insuficiente. Lanusse, la Hora del Pueblo y el Gran Acuerdo 
Nacional. En Pucciarelli, A. (editor). La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva 

Izquierda en tiempos del GAN. Buenos Aires: Eudeba. 

Funes, P., & Ansaldi, W. (1998). Viviendo una hora latinoamericana. Acerca de rupturas y continuidades 

en el pensamiento en los años veinte y sesenta. Cuadernos del CISH, 3(4), 13-76. 

Georgieff, G. (2009). Nación y revolución. Itinerarios de una controversia en Argentina (1960-1970). 

Buenos Aires: Prometeo. Selección de textos. 

Hall, S. (2010) Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Popayán, Lima, Quito, 

Universidad Andina Simón Bolívar, Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, Pontificia 

Universidad Javeriana, IEP, Envión Editores. 

Hernández Huerta, J. L. (2018). Metáforas de la prensa diaria para la historia de la educación. Del “largo 

‘68” al fin de la “tercera ola” en la europa mediterránea e iberoamérica. História da Educação, 

22(54), 19-28. 

Hilb, C y Lutzky, D. (1984). La nueva izquierda argentina: 1960-1980. Buenos Aires: CEAL. 

Hobsbawm E. (1998). La edad de oro. En Historia del siglo XX. Buenos Aires: Crítica. 

Laclau, E. (2005). La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Pp. 266-276. 

Longa, F. (2017). ¿Existen las generaciones políticas? Reflexiones en torno a una controversia conceptual. 

Íconos - Revista de Ciencias Sociales, (58), 205. https://doi.org/10.17141/iconos.58.2017.2051 

Manzano, V. (2017). La era de la juventud en Argentina. Cultura, política y sexualidad desde Perón hasta 

Videla. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Manzano, V. (2010). Juventud y modernización sociocultural en la Argentina de los sesenta. Desarrollo 

Económico, (50) 199, 363-390. 

Leccardi, C. y Feixa, C. (2011). El concepto de generación en las teorías sobre la juventud. Ultima década, 

19 (34), 11-32. 

New Left Review (s/f). Breve historia de la New Left Review. Recuperado de 

http://newleftreview.es/history 

Osuna, M. F., & Pontoriero, E. (2020). El impacto de la Doctrina "de la Seguridad Nacional" en la 

Argentina durante la Guerra Fría (1955-1983). Izquierdas, (49), 352-364. 

Pis Diez, N. (2020). La “nueva izquierda” en el movimiento estudiantil: o lo político y lo universitario en 

una nueva red de grupos. Debates conceptuales y la reconstrucción del caso de La Plata, Argentina. 

Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.4000/nuevomundo.80141 

Ponza, P. (2007). Los sesenta-setenta: intelectuales, revolución, libros e ideas. Revista Escuela de Historia, 

6, 137-160. Recuperado de http://ref.scielo.org/t94zt9. 

Pucciarelli, A. (Editor). (1999). Introducción. La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva 
Izquierda en tiempos del GAN. Buenos Aires: Eudeba. 

Sigal, S. (1991). Intelectuales y poder en la década del sesenta. Buenos Aires: Puntosur. 

Sigal, S y Terán, O. (1992). Los intelectuales frente a la política. Punto de Vista, 42. 

Sigal, S., & Verón, E. (2003). Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista. 

Buenos Aires: Eudeba. 

http://newleftreview.es/history
http://ref.scielo.org/t94zt9


Tortti, M. C. (1999). Protesta social y nueva izquierda en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional. 

En Pucciarelli, A. (editor), La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en 

tiempos del GAN. Buenos Aires: Eudeba. 

Weisz, E. (2004). El PRT-ERP: Nueva Izquierda e Izquierda Tradicional. Centro Cultural de la 

Cooperación, Cuaderno de Trabajo No 30. 

Wright Mills, C. (1960) Letter to the New Left. New Left Review, 5. 

 

 

2.2. El peronismo en la proscripción (1955-1973) 
 

Surgimiento y desarrollo de la izquierda peronista. El cristianismo revolucionario. Las 

corrientes sindicales. La derecha peronista. La llamada “peronización” de los sectores 

medios: universidad y peronismo. Trayectorias políticas e intelectuales. Experiencias 

editoriales, prácticas formativas, disciplinares y profesionales. Organizaciones Armadas 

Peronistas: FAR, FAP, Montoneros, Descamisados. La cuestión de género en el 

peronismo. Juventudes y consumos culturales. 

 

 
Bibliografía general 

Acha, O. (2009). Historia crítica de la historiografía argentina: las izquierdas en el siglo XX. Prometeo 

Libros. Selección de capítulos. 

Barletta, A. M. (2000). Universidad y política. La peronización de los universitarios (1966-1973). LASA 

Proceedings. 

Besoky, J. L. (2013). La derecha peronista en perspectiva. En Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Recuperado 

de http://nuevomundo.revues.org/65374 

Caruso, V. A. (2020). Del nacionalismo a los cauces de la izquierda peronista . Un recorrido por la 

trayectoria política e intelectual de Alicia Eguren durante la proscripción del peronismo. 

Izquierdas, (49), 827–847. 

Caruso, V., Campos, E., Vigo, M., & Acha, O. (2017). Izquierda peronista: una categoría útil para el análisis 

histórico. Historiografías, (14), 68–90. 

Codesido, N. (2020). La trayectoria política de Julio Troxler: radicalización política en los orígenes y 

desarrollo de la izquierda peronista (1955-1974). En prensa 

Dawyd, D. (2016). Sindicatos y política en la Argentina del Cordobazo: el peronismo entre la CGT de los 

Argentinos y la reorganización sindical (1968-1970). Buenos AIres: Pueblo Heredero. 

Denaday, J. P. (2017). Notas para el debate historiográfico sobre el peronismo de los setenta. Pasado 

abierto, (5), 115–136. 

Friedemann, S. (2017). La peronización de los universitarios como categoría nativa (1966-1973). Folia 

Histórica del Nordeste, (29). 

Friedemann, S. (2021). Cap. 1: La izquierda peronista. En La Universidad Nacional y Popular de Buenos 
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