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Presentación: 

Muchos de los rasgos que presenta la sociedad argentina actual son el resultado de un 
conjunto de procesos que tienen su origen en el pasado reciente. En efecto, varios de los 
principales dilemas en torno al modelo de acumulación, la estructura productiva, la 
estrategia de inserción en el mundo, la estabilización de una pauta distributiva, la 
ampliación de derechos, el rol del Estado y la calidad de las instituciones que atraviesan 
los debates más actuales, se remontan al menos a mediados del siglo XX. Precisamente, 
un análisis sociológico sobre la Argentina actual no puede estar exento de la 
recuperación de estos dilemas y la reconstrucción de su derrotero en los últimos setenta 
años. 

La emergencia del peronismo, las transformaciones socio-económicas y políticas que 
generó, su derrocamiento marcado por la alternancia entre gobiernos civiles y militares, 
la consolidación de una matriz de desarrollo económico sustentada en la 
industrialización por sustitución de importaciones, y un proceso de movilidad social 
ascendente y organización política de los trabajadores marcaron el período 1945-1975. 
A partir de ahí, asistimos a la desestructuración del orden de posguerra a través de la 
introducción de reformas estructurales que generaron sustantivos cambios en el modelo 
de acumulación, el rol del Estado, la estructura social y laboral, y a su vez, lograron la 
restauración y consolidación de un régimen político democrático estable tras la última 
dictadura que pudo incorporar demandas de nuevos actores para lograr la ampliación 
de diversos derechos. 
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El objetivo de la materia es analizar el contexto y los procesos que configuraron esta 
particular dinámica sociológica en la Argentina de las últimas décadas prestando especial 
atención a un conjunto de rasgos específicos: el modelo de acumulación, las 
heterogeneidades regionales, la configuración de las clases sociales, el surgimiento y 
desarrollo de los movimientos sociales, y la reconfiguración del sistema político y 
mediático. Para lograrlo, proponemos trabajar en dos ejes paralelos: el sociohistórico y 
el sistemático. 

 

Organización de la materia y modalidad de evaluación 

El programa se organiza en clases semanales de cuatro horas de duración. En las primeras 
dos se despliegan las unidades del eje sociohistórico a razón de dos clases por cada 
unidad; en las dos horas restantes se trabajan las unidades del eje sistemático, tres clases 
para cada unidad. La modalidad didáctica de las clases del eje sociohistórico es propia 
de las clases teóricas: preeminentemente expositivas en base a la lectura de los textos 
obligatorios donde los y las estudiantes participan planteando dudas o comentarios. La 
modalidad didáctica del eje sistemático es predominantemente práctica donde la 
participación de los y las estudiantes se organiza en base a la lectura de la bibliografía 
obligatoria. En varias de esas clases se trabajará con guías de lectura previa en donde 
algunos/as estudiantes tendrán asignado el desarrollo de las consignas. Es importante 
señalar que esta actividad de exposición individual o grupal es obligatoria. Todo el 
material bibliográfico, así como, el programa y el cronograma de clases y lecturas se 
encuentran disponibles en el aula virtual de la asignatura. 

La modalidad de evaluación consta de dos exámenes parciales domiciliarios con 
consignas guía. El primero comprende las tres primeras unidades del eje sociohistórico 
y las dos primeras del sistemático y se realiza al promediar el cuatrimestre; el segundo, 
abarca las unidades IV, V y VI del eje sociohistórico y las 3 y 4 del eje sistemático y se 
entrega al finalizar la cursada (ver fechas en el cronograma). Para completar la evaluación 
se tomará en cuenta la participación en las clases del eje sistemático. Para mantener la 
regularidad y acceder a la instancia de final la nota mínima en cada parcial es de 4. La 
materia cuenta con posibilidad de promoción cuando el promedio de los parciales sea 7 
o superior y ningún parcial tenga una nota menor a 6. 

 

Eje socio-histórico: 

Unidad I: Empate hegemónico y crisis de hegemonía durante la segunda fase de la 
industrialización sustitutiva (1958-1975) 

Características del modelo de industrialización por sustitución de importaciones: fases, 
ramas y limitaciones. Desequilibrios en la estructura productiva, restricción externa 
recurrente y ciclos stop and go. Principales actores sociales y dinámica del conflicto 
socio-político. La imposibilidad de construir un orden político estable. Alternancia entre 
gobiernos civiles y militares. Empate hegemónico y crisis de hegemonía: intentos fallidos 
de ruptura del empate en 1966 y 1973. El rol de las Fuerzas Armadas y el incremento de 
la violencia política. El contexto internacional: guerra fría, keynesianismo de posguerra, 
estado de bienestar y la disputa por la región latinoamericana. El desarrollismo 
latinoamericano y sus limitaciones. 
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De Riz, L. (2007). “De la movilización popular al aniquilamiento (1973-1976)” en Lida et 
all. (comp.) Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado, México: El Colegio de 
México, pp. 35 a 58 

Diamand, M. (1983). El péndulo argentino ¿Hasta cuándo? Cuadernos del Centro de 
Estudios de la Realidad Económica, 1983, vol. 1. Disponible en 
https://esepuba.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/05/diamand.pdf 

O'Donnell, G. (1977). Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976. Desarrollo 
económico, 16(64), 523-554. Disponible en https://www.jstor.org/stable/3466679 

Portantiero, J. C. (1977). Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973. Revista 
mexicana de sociología, 531-565. 

Unidad II: Ruptura del empate hegemónico: terrorismo de Estado y desmantelamiento 
de la estrategia sustitutiva de importaciones (1976-1983) 

El desmantelamiento del modelo sustitutivo durante la última dictadura. El plan de 
Martínez de Hoz y el comienzo del ciclo de valorización financiera del capital: reforma 
financiera, apertura económica y endeudamiento externo. La consolidación del 
terrorismo de Estado. La reestructuración social regresiva y el retroceso del movimiento 
obrero organizado. La crisis económica de 1981 y el incremento de la protesta social. La 
Guerra de Malvinas y el final del gobierno militar. La creación de la deuda externa. 
Estatización de la deuda privada y licuación de pasivos empresarios. Intento exitoso de 
ruptura del empate hegemónico. 

Castellani, A. (2021) “La consolidación de la ‘patria contratista’ durante la última 
dictadura cívico-militar” en Schorr, M. (comp.) El viejo y el nuevo poder económico en la 
Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina pp. 93-114 

Sidicaro, R. (2004). “Coaliciones golpistas y dictaduras militares: el “proceso” en 
perspectiva comparada” en Pucciarelli, A. (coord.): Empresarios, tecnócratas y militares. 
Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina. 

Schvarzer, J. (1998). “El quiebre del modelo cerrado en los setenta. Apertura, 
especulación y deuda”, en Implantación de un modelo económico, Buenos Aires: A-Z 
editora, pp. 33-73. 

Villarreal, J. (1985): “Los hilos sociales del poder”, en Jozami, E., P. Paz y J. Villarreal.: 
Crisis de la dictadura argentina, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina. 

 

Unidad III: Los desafíos de la transición democrática y el intento fallido de construir un 
nuevo proyecto hegemónico (1983-1989) 

La transición democrática: desafíos y limitaciones del gobierno de Alfonsín. Democracia, 
desarrollo económico y condena al terrorismo de Estado. El intento heterodoxo del Plan 
Austral y sus tempranas limitaciones. El nuevo poder económico y sindical: el fracaso de 
la concertación social. La cuestión militar: del Juicio a la Juntas a la Obediencia Debida. 
Las trabas externas e internas al desarrollo económico: acuerdo con el FMI, 
comportamiento inversor y continuidad de prácticas rentistas. La crisis de 1989: 
hiperinflación y salida anticipada del gobierno. 

 

https://esepuba.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/05/diamand.pdf
http://www.jstor.org/stable/3466679
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Aboy Carlés, G. (2004) Parque Norte o la doble ruptura alfonsinista en Novaro, M. y V. 
Palermo (comps.) La historia reciente. Argentina en democracia, Buenos Aires, Edhasa, 
pp. 34-50 

Aruguete, E. (2006) “Lucha política y conflicto de clases en la posdictadura. Límites a la 
constitución de alianzas policlasistas durante la administración Alfonsín” en Pucciarelli, 
Alfredo (coord.) Los años de Alfonsín ¿El poder de la democracia o la democracia del 
poder? Buenos Aires, Siglo XXI editores Argentina, pp.413-460 

Ortiz, R., Schorr, M. (2006). “Crisis del Estado y pujas interburguesas. La economía política 
de la hiperinflación” en Pucciarelli, Alfredo (coord.) Los años de Alfonsín ¿El poder de la 
democracia o la democracia del poder? Buenos Aires, Siglo XXI editores Argentina, 461- 
510. 

Quiroga, H. (2005). La reconstrucción de la democracia argentina, primera parte, pp 1-
14, disponible en: https://historiasal.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/82/2015/06/Quiroga-La-reconstruccin-de-la-democracia-
Argentina.pdf 

Unidad IV: De la construcción de la hegemonía neoliberal a la antesala de la crisis 
orgánica (1989-2001) 

El consenso de Washington y su aplicación en la Argentina. La liquidación del Estado 
desarrollista y el ingreso a la globalización periférica. La configuración del modelo 
neoliberal: reformas estructurales, reestructuración de la deuda externa, nuevo ciclo de 
valorización financiera y estabilización monetaria. Características centrales del Plan de 
Convertibilidad y sus limitaciones. Las consecuencias sobre la estructura productiva y el 
mercado laboral: reprimarización, extranjerización, informalidad y desocupación. La 
hegemonía menemista: auge y declive. Nuevos actores y formas de protesta. La 
metamorfosis del Estado y la crisis de la Convertibilidad durante el gobierno de la 
Alianza.  

Aronskind, R. (2013). “La Argentina como negocio: razones del fracaso del experimento 
neoliberal”, en G. Vommaro, S.Pereyra y G. Pérez (ed) La Grieta. Política, economía y 
cultura después de 2001, Buenos Aires: Editorial Biblos, pp. 173-184 

Castellani, A. (2002). “Implementación del modelo neoliberal y restricciones al 
desarrollo en la Argentina contemporánea” en Más allá del pensamiento único. Hacia 
una renovación de las ideas económicas en América latina y el Caribe, 
CLACSO/UNESCO, pp. 81-108, disponible en 
https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco1/castellani.pdf 

Quiroga, H. (2005). La reconstrucción de la democracia argentina, segunda parte, pp. 
15-36, disponible en: https://historiasal.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/82/2015/06/Quiroga-La-reconstruccin-de-la-democracia-
Argentina.pdf 

Pucciarelli, A. Castellani, A. (2014). Los años de la Alianza: La crisis del orden neoliberal. 
Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, Introducción, disponible en: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=St_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=los 
+a%C3%B1os+de+la+alianza+pucciarelli+castellani&ots=ThSogbQiv6&sig=cimJKmRLXX 
7dFoQDQj4r2HxLvE#v=onepage&q=los%20a%C3%B1os%20de%20la%20alianza 
%20pucciarelli%20castellani&f=false 

https://historiasal.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/82/2015/06/Quiroga-La-reconstruccin-de-la-democracia-Argentina.pdf
https://historiasal.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/82/2015/06/Quiroga-La-reconstruccin-de-la-democracia-Argentina.pdf
https://historiasal.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/82/2015/06/Quiroga-La-reconstruccin-de-la-democracia-Argentina.pdf
https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco1/castellani.pdf
https://historiasal.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/82/2015/06/Quiroga-La-reconstruccin-de-la-democracia-Argentina.pdf
https://historiasal.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/82/2015/06/Quiroga-La-reconstruccin-de-la-democracia-Argentina.pdf
https://historiasal.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/82/2015/06/Quiroga-La-reconstruccin-de-la-democracia-Argentina.pdf
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Unidad V: Recomposición hegemónica y configuración del régimen de hegemonía 
escindida (2002-2015) 

La salida de la crisis de la Convertibilidad y el surgimiento del kirchnerismo como nueva 
fuerza e identidad política. Los fundamentos macroeconómicos del modelo. 
Redistribución progresiva y reactivación económica. La crisis internacional del 2008 y el 
retorno de la restricción externa. La conformación de un régimen de hegemonía 
escindida a partir del “conflicto con el campo”. Nuevas demandas sociales, 
estancamiento económico y déficit en la construcción política durante el último gobierno 

de Cristina Kirchner. Continuidades y rupturas con el modelo económico y la estructura 
económica menemista. 

Cantamutto, F. J. (2017). Fases del kirchnerismo: de la ruptura a la afirmación 
particularista. Convergencia, 24(74), 63-89. Disponible en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S14051435201700020006 
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Porta, F., Santarcángelo J. y Schteingart D. (2019). “Un proyecto político con objetivos 
económicos. Los límites de la estrategia kirchnerista”, 99-144, en Los años del 
kirchnerismo: la disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal. Buenos Aires: 
Siglo XXI Editores. 

Pucciarelli, A., Castellani, A. (2019). “Introducción. El kirchnerismo y la conformación de 
un régimen de hegemonía escindida”, en Los años del kirchnerismo: la disputa 
hegemónica tras la crisis del orden neoliberal, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, p. 15-34. 

Varesi, G. Á. (2021). “La Argentina kirchnerista (2003-2015) analizada desde una 
perspectiva gramsciana: Apuntes para un balance”. Política y sociedad, 58 (1). 

 

Unidad VI: Del régimen de hegemonía escindida al empate catastrófico (2015-2023) 

El triunfo de Cambiemos y el desembarco de las elites económicas en el Estado. La 
configuración de un nuevo ciclo de valorización financiera: distribución regresiva e 
inestabilidad macroeconómica. La vuelta al FMI. La vuelta al proyecto de la globalización 
neoliberal. La crisis 2018-2019 y el fracaso del proyecto republicano liberal. El gobierno 
del Frente de Todos: pandemia del Covid-19, crisis de deuda y disputas al interior de la 
fuerza política. Transformaciones sociales regresivas: caída de los ingresos reales, 
fragmentación laboral y crecimiento de la pobreza. El fracaso del proyecto nacional-
popular y radicalización de la derecha. La irrupción libertaria y sus implicancias en la 
calidad de la democracia. 

Balsa, J. (2024). ¿Por qué ganó Milei?: Disputas por la hegemonía y la ideología en 
Argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica Argentina, capítulo 1 La 
acumulación de fracasos y frustraciones en la Argentina reciente, pp.29-75. 

Borovinsky, T., Plot, M. y D. Slipak (2024). “Milei y los horizontes de lo político. Crisis 
de régimen y anhelo de clausura de la incertidumbre democrática” en A. Grimson 
Desquiciados. Los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha, Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores, pp. 169-188 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S14051435201700020006
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Canelo, P. y A. Castellani (2018) “La relación entre elites económicas y políticas: 
Reflexiones para pensar las posibilidades de desarrollo y la calidad de la democracia 
en la Argentina contemporánea”; Fundación de Investigaciones Económicas para el 
Desarrollo; FIDE: Coyuntura y Desarrollo; 385; 12-2018; pp 40-47 disponible en 
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/178208/CONICET_Digital_Nro.7e7
3bf44-cc44-4e2d-ac64-4153335ad650_B.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Gené, M. y G. Vommaro (2023). El sueño intacto de la centroderecha: y sus dilemas 
después de haber gobernado y fracasado. Siglo XXI Editores, capítulo 1 ¿Hasta dónde 
llegó el cambio? pp. 21-64. 

Sowter, L. (2024). “De la posconvertibilidad a la pospandemia. La economía política y 
la derechización de la agenda económica” en A. Grimson Desquiciados. Los 
vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha, Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores, pp. 189-210 

 

Eje sistemático: unidades temáticas 

Unidad 1: La regionalización como recurso y herramienta: usos y aplicaciones en la 
Argentina 

La importancia del concepto “región” como instrumento de análisis y perspectiva 
metodológica. Los paradigmas en cuestión: región-territorio, rural-urbano, 
modernización-incertidumbre, local-global. Las discusiones sobre los conceptos 
territorio y región desde la geografía y la sociología, sus usos, alcances y limitaciones. 
Los análisis regionales como base para estudios sobre el desarrollo y para comprender 
las dinámicas de los mercados de trabajo. 

Benedetti, A. (2009) Los usos de la categoría región en el pensamiento geográfico 
argentino en Scripta Nova, 2009. Disponible en: 

http://uba.academia.edu/AlejandroBenedetti/Papers/842526/Los_usos_de_la_c a 
tegoria_region_en_el_pensamiento_Geografico_Argentino 

Cao, H. y Vaca, J. (2006). Desarrollo Regional en la Argentina: la centenaria vigencia de 
un patrón de asimetría territorial, Revista eure (Vol. XXXII, Nº 95), pp. 95-111. 

Haesbaert, Rogério (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. 
Cultura y representaciones sociales, 8(15), 9-42. 

Santos, M. (1995). Metamorfosis del espacio habitado, Capítulos 4, 5 y 6. Barcelona: 
Oikos-Tau. 

Dalle, Pablo (2010). Estratificación social y movilidad en Argentina (1870-2010). Huellas 
de su conformación socio-histórica y significados de los cambios recientes. Revista de 
Trabajo, Año 6, Número 8 – Enero/Junio 2010. pp 59-81. 

 

Unidad 2: Clases sociales y cambio social en Argentina. Debates y transformaciones 
recientes de la estructura social 

Actualidad del debate sobre las clases en la sociología contemporánea. Realismo y 
nominalismo. La construcción política de las clases. Las clases en la realidad y en el papel. 
Clases y acción colectiva. La vieja fórmula del uso del tiempo libre. Auto-representación, 

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/178208/CONICET_Digital_Nro.7e73bf44-cc44-4e2d-ac64-4153335ad650_B.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/178208/CONICET_Digital_Nro.7e73bf44-cc44-4e2d-ac64-4153335ad650_B.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://uba.academia.edu/AlejandroBenedetti/Papers/842526/Los_usos_de_la_ca
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identidad y socialización, fragmentación, movilidad descendente y precarización. 

Benza, G. (2016). La estructura de clase argentina durante la década de 2003-2013, en 
Kessler G. (comp), La sociedad argentina hoy. RadiograUa de una nueva estructura, 
Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 111-139. 

Bourdieu, P. (2000) ¿Cómo se hace una clase social? Sobre la existencia teórica y práctica 
de los grupos, en Poder, derecho y clases sociales, Brouwer, Bilbao, pp. 101-129. 

Dalle, P. (2023) “La estructura social argentina en la doble crisis (2005- 2021)”, Peirano, 
F. [et al.] La sociedad argentina en la postpandemia, Tomo II, Buenos Aires, PISAC, 
CLACSO, Agencia de I+D+d: 167-226. 

Gómez, M. (2014). Clase y acción colectiva. Enfoques y problemas teóricos, en El regreso 
de las clases. Clase, acción colectiva y movimientos sociales, Buenos Aires: Biblos, 31-37. 

Güemes, C. y Ludolfo P. (2020). El porvenir de una ilusión: clases medias en América 
Latina, en Nueva Sociedad, 285, Disponible en: www.nuso.org. 

Portes, A. (2003). La persistente importancia de las clases. Una interpretación 
nominalista, en Estudios sociológicos, México, XXI, 61: 11-54. 

Sautu, R. (2020) “La estructura de clase en el AMBA 2015/2016: Segmentos, fracciones 
de clase, grupos profesionales y estamentos”, Sautu, et al (comps), El análisis de clases 
sociales: pensando la movilidad social, la residencia, los lazos sociales, la identidad y la 
agencia, Buenos Aires, Universidad de Buenos, Instituto de Investigaciones Gino 
Germani: 51-89. 

http://www.nuso.org/
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Unidad 3: Surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales 

Las distintas perspectivas teóricas en torno a la acción colectiva, sus alcances y 
limitaciones. ¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales? Continuidades y 
rupturas entre los clásicos y nuevos movimientos sociales. Neoliberalismo y 
globalización: nuevos conflictos sociales, nuevos actores y demandas colectivas. Protesta 
y derechos: ¿nuevas ciudadanías? Surgimientos de diversas manifestaciones sociales en 
búsqueda de ampliación y/o reconocimiento de derechos. Nuevas esferas de 
participación política y formas de autorrepresentación. 

 

McAdam, D; McCarthy, J; Zald, M. (1999). Oportunidades, estructuras de movilización y 
procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los 
movimientos sociales. En McAdam, D; McCarthy, J; Zald, M. (eds) Movimientos sociales: 
perspectivas comparadas, Madrid: Istmo, pp. 21-46. 

Merlinsky, G (2015). “Los conflictos ambientales y el debate público sobre el desarrollo 
en la Argentina”, Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias; Ciencia e 
Investigación; 65; pp.5-17. Disponible en: 
https://notablesdelaciencia.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/61168/CONICET_D 
igital_Nro.be6c3533-62de-41d2-9c4f-c20dd0cc1bb4_Z.pdf?sequence=5&isAllowed= 

Natalucci, A y Rey, J (2018). ¿Una nueva oleada feminista? Agenda de género, repertorios 
de acción y colectivos de mujeres (Argentina 2015-2018). Revista de Estudios políticos y 
estratégicos, vol.6, N° 2. Disponible en: https://revistaepe.utem.cl/articulos/una-nueva- 
oleada-feminista-agendas-de-genero-repertorios-de-accion-y-colectivos-de-mujeres- 
argentina-2015-2018/ 

Pleyers, G. (2018). Movimientos sociales en el siglo XXI, Buenos Aires: CLACSO, pp. 25- 
90.Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181101011041/Movimientos_sociales_sigl 
o_XXI.pdf 

Quiroga, MV; Brizzio, M y Forlani, N (2018). Las organizaciones piqueteras y los virajes 
políticos en la Argentina del siglo XXI. Espacio Abierto. Cuaderno venezolano de 
sociología, vol.27, N 3. pp.27-48. Disponible en: 
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/98409/CONICET_Digital_Nro.499278 
6a-6adf-462a-ada2-811885f86a0e_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

Unidad 4: Política y medios de comunicación en la Argentina reciente 

Las relaciones del campo político, los medios y el periodismo desde 1983. El declive del 
bipartidismo, la aparición de terceras fuerzas y la reconfiguración del electorado en el 
marco de la crisis de representación política. La privatización y la concentración del 
sistema de medios. Las nuevas formas de la visibilidad pública: los medios como 
plataforma política. El rol de los expertos y del periodismo político en el espacio de la 
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