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1. Fundamentación
El análisis y la comprensión de los mecanismos de cambio histórico se han encontrado
siempre estrechamente asociado a las cambiantes conceptualizaciones de la temporalidad.
Las ideas respecto de la historia como iteración, y de allí su carácter de maestra de la vida,
que habían caracterizado a la tradición clásica, fueron transformadas al calor de las
concepciones del tiempo teleológico del cristianismo y la experiencia de la modernidad en
nociones lineales de la temporalidad orientadas hacia un fin. Desde los comienzos de su
desarrollo profesional, la historiografía profesional en el siglo XIX operó en ese marco de
supuestos filosóficos que informaron el concepto de “progreso”, de la mano de ciertos
desarrollos fundacionales de la Filosofía de la Historia centrados en la relación entre
sentido histórico y temporalidad. Este conjunto de supuestos sobre un tiempo continuo y
progresivo (o diferentes estrados a destiempo de ese tiempo continuo y progresivo) entró en
crisis en la segunda posguerra tras las experiencias bélicas y especialmente como
consecuencia del parteaguas que significó el Holocausto para pensar el sentido histórico.
Esa transformación tuvo muchas vías, pero las que aquí nos interesa destacar, por el
impacto que tuvieron en la historiografía local, son los desarrollos teóricos ya clásicos de
Quentin Skinner y Reinhart Koselleck en los años de 1960 y 1970, que alimentaron una
renovación profunda en la historia política latinoamericana en general y argentina en
particular y que frente a visiones continuistas del pasado nacional que habían predominado
en el campo en el siglo XIX y comienzos del XX se propusieron poner en primer plano el
problema de la disrupción y la discontinuidad. La constitución de matrices posibles para dar
cuenta de la dimensión de esas rupturas así como la fortaleza de patrones de permanencia



se ha tornado tanto objeto de debate explícito pero también ha operado de manera más
solapada en las formas en disputas en que se ha buscado explicar la historia argentina.

En este sentido, no sólo se trata de revisar los presupuestos filosóficos del concepto
de “progreso”, sino también de referir a ciertos desarrollos fundacionales de la Filosofía de
la Historia en sus indagaciones sobre la relación entre sentido histórico y temporalidad.

El programa de este seminario propone interrogarse por los modos en que la
historiografía y las ciencias sociales han conceptualizado las modalidades del cambio
político en la historia argentina. Para ello, ofrecerá, por una parte, una puesta al día crítica
de los desarrollos teóricos que exploran concepciones alternativas de temporalidad y que
permiten analizar la tensión continuidad/discontinuidad en la narrativa histórica. De la
mano de esas herramientas, se buscará problematizar y debatir una selección de textos que
no agota, por cierto, las formas en que la historiografía y los estudios históricos, en sentido
más amplio, han buscado dotar de sentido al pasado nacional. Esa selección bibliográfica se
recorta sobre relatos e interpretaciones que proponen entender el cambio político de la
mano de conceptos atados a formas de entender la temporalidad histórica como ciclo,
revolución, transición y crisis, que han trazado formas específicas de entender nuestra
relación con el pasado y nuestras expectativas para el futuro.
 

2. Objetivos
 
El principal objetivo del seminario es estimular la lectura crítica y el debate respecto de las
formas que en la historiografía local ha explicado las modalidades del cambio político en la
Argentina. Para ello se analizará tanto lecturas sobre historiografía, teoría y filosofía de la
historia, como una selección de textos historiográficos que abordan las transformaciones
políticas nacionales en el largo plazo. El seminario consta de siete unidades. El desarrollo
de la primera unidad estará destinado a realizar una presentación de las formas cambiantes
en que se ha pensado los vínculos entre historia y tiempo, tanto en la historiografía como en
la filosofía de la historia. En ella, también se buscará introducir entre quienes participen del
seminario en la reflexión sobre las formas de historizar no solo el tiempo de los actores del
pasado sino también de los historiadores. La segunda unidad pondrá el foco en los
desarrollos teóricos que en Inglaterra y Alemania han renovado en el último medio siglo las
formas de entender los vínculos entre historia, lenguaje y política de la mano de formas
novedosas de plantear la temporalidad y el sentido históricos. Las siguientes unidades
estarán destinadas, respectivamente, al análisis de distintas formas de dar cuenta del cambio
político a través de los conceptos de revolución, progreso, crisis, transición y ciclo.

Semana 1: Presentación. Tiempo, historia e historiografía

Contenidos:

Sobre la relación entre narrativa y temporalidad. Temporalidades lineales y no-lineales.
Críticas a visiones monopólicas del pasado en términos de progreso. Los desafíos de la
tradición posthistórica. La crítica feminista al concepto de progreso y sus consecuencias
políticas. Subjetividad, historia e identidad. Los desafíos del paradigma memorialista a la



temporalidad de la historiografía. Historizar el tiempo de los actores y el tiempo de los
historiadores.

Bibliografía obligatoria:
Lorenz, Chris y Berber Bevernage, “Dividir el tiempo. Explorando las fronteras entre
presente, pasado y futuro”, en Lorenz, Entre filosofía ehistoria. Volumen 1: Exploraciones
en filosofía de la historia, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2015. 
Wasserman, F. y Pimenta, J. P. Dossier “Experiencias de tiempo en los siglos XVIII y XIX
iberoamericanos. Un abordaje desde la historia conceptual”. Almanack, 2015, pp. 233-235.

Bibliografía complementaria:
Browne, Victoria: Feminism, Time and Nonlinear History . Londres: Palgrave, 2014.
Benjamin, Walter: Sobre el concepto de historia. Madrid: Alianza, 2004.
Mudrovcic, Maria Inés Rabotnikoff, Nora: En busca del pasado perdido. Temporalidad,
historia y memoria. Ciudad de México: Siglo XXI, 2013.
Ricoeur, Paul: Tiempo y narración I. México: Siglo XXI, 2003.
White, Hayden: El contenido de la forma. Buenos Aires: Paidós, 2007.

Semana 2: Flujos y rupturas en la temporalidad histórica 
El surgimiento de la tensión continuidad/discontinuidad. El sentido histórico progresivo
como explicación del cambio: agencia histórica y usos del pasado. La crisis del progreso
como sentido histórico privilegiado. Conocimiento histórico y transformación política.
Sentidos históricos plurales: ¿contingencia o disolución? El debate de Quentin Skinner con
la Historia de las Ideas. La ruptura como contingencia del presente. Reinhart Koselleck y la
fundación de la Historia Conceptual: el cambio como objeto central. ¿Es necesaria una
concepción de la temporalidad para establecer un sentido histórico explicativo?
Temporalidades alternativas. La agencia histórica en cuestión.

Bibliografía obligatoria: 
Koselleck, R., Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona,
Paidós, 1993.
Skinner, Q., “Significado y comprensión en la historia de las ideas”, Prismas, n° 4, 2000,
pp. 149-191.

Bibliografía complementaria:
Brown, W. Politics Out of History, Princeton, Princeton University Press, 2001.
Halberstam, J., In a Queer Time and Place, New York, New York University Press, 2005.
Koselleck, Reinhart: Historias de conceptos. Madrid: Trotta, 2012.
Löwith, K., Meaning in History, Chicago, Chicago University Press, 1970.
Niethammer, L., Posthistoire. Has History Come to an End?, Londres, Verso, 1992.
Palti, E. J., Giro lingüístico e historia intelectual. Stanley Fish, Dominick LaCapra, Paul
Rabinow y Richard Rorty, Buenos Aires, UNQUI, 1998.
Pocock, J.G.A., “Historia intelectual: un estado de arte”, en Prismas. Revista de Historia
Intelectual Nº 5, UNQUI, 2001.



Semana 3: Tiempos de revolución 

“Revolución” como término histórico, como concepto teórico y como categoría analítica.
La revolución en tanto retorno y la emergencia de la idea de disrupción. Ingreso del
concepto en el vocabulario político. Revolución Francesa y Revolución Norteamericana: la
contingencia y capacidad creadora de la política. La revolución como momento fundador
de la historia argentina. ¿Cuándo la crisis colonial en la América Española devino
revolución? Los años sesenta como revisión de la idea revolucionaria iberoamericana. 

Bibliografía obligatoria
Fradkin, R., “¿Qué tuvo de revolucionaria la Revolución de Mayo?”, en: Di Meglio, G.
(ed.), “Lo ‘revolucionario’ en las revoluciones de independencia iberoamericanas”, Nuevo
Topo, n° 5, 2008.
Koselleck, R. “Criterios históricos del concepto moderno de revolución”, en Futuro
Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona, Paidós, 1993, pp. 67-85.
Traverso, E. Revolución. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2022.

Bibliografía complementaria:
Agüero, A. “Republicanismo, Antigua Constitución o gobernanza doméstica. El gobierno
paternal durante la Santa Confederación Argentina (1830-1852)”, Nuevo Mundo Mundos
Nuevos, Paris, 2018.
Agüero, A. “Sobre el concepto de Antigua Constitución y su aplicación a la historia política
rioplatense de la primera mitad del siglo XIX. Respuesta al Prof. Chiaramonte”, Nuevo
Mundo Mundos Nuevos, Paris, 2018.
Arendt, H., Sobre la revolución, Buenos Aires, Alianza, 1992.
Entin, G. “Tulio Halperin Donghi y la revolución como exploración”. Prismas, 15(2), 2011,
185-188.
Chiaramonte, J. C. “Facultades extraordinarias y antigua constitución en los Estados
rioplatenses del siglo XIX. Respuesta a Alejandro Agüero”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos
[En línea], Debates, 2018.
Entin, G. “Revolución y Guerra: 1810 como proceso creador”. Anuario de la Facultad de
Ciencias Humanas. Nueva Época., 11, 2014.
Fradkin, R., & Gelman, J. Doscientos años pensando la Revolución de Mayo.
Sudamericana, 2012.
Halperin Donghi, T., Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo,
Buenos Aires, Prometeo, 2010.
Palti, E. J., “Halperin Donghi y la paradoja de la revolución”, Prismas vol.15, n.2, 2011,
pp. 161-164.
Traverso, Enzo. Revolución, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2022.
Wasserman, F., de Miguel, G. C., Silva, A. C., Fanni, R., Sebastián, J. F., Gómez, A. E., ...
& Zermeño, G. El mundo en movimiento: el concepto de revolución en Iberoamérica y el
Atlántico norte (siglos XVII-XX). Miño y Dávila, 2019.
Wasserman, F. Entre Clio y La Polis: conocimiento histórico y representaciones del pasado
en el Río de La Plata (1830-1860). Teseo, 2008. 
Williams, R., “Revolución”, en Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad,
Buenos Aires, Nueva Visión, 2008, pp. 284-288.



Semana 4: La dimensión emocional del paradigma explicativo del cambio

Contenidos: Progreso, optimismo y esperanza: Löwith vs. Bloch. Optimismo y
“sentimientos negativos”. El optimismo según Lauren Berlant. La idea de retorno. El giro
afectivo y su impacto sobre la teoría de la historia. El papel de la melancolía en la
concepción del cambio. Nietzsche y el eterno retorno como contingencia. La noción de
progreso en la explicación de la historia argentina: ¿tiempo lineal? ¿marchas y
contramarchas?

Bibliografía obligatoria 
Berlant, L., Cruel Optimism, Durham, Duke University Press, 2011.
Bloch, E. El principio de la esperanza, Madrid: Trotta, 2004.
Ferrari, G. y E. Gallo (comp.), La Argentina del Ochenta al Centenario. Buenos Aires,
Editorial Sudamericana, 1980, pp. 215-243.
Halperín Donghi, T. Proyecto y construcción de una Nación (1846-1880). Biblioteca del
Pensamiento Argentino II. Buenos Aires, Ariel, 1995.
 
Bibliografía complementaria:
Entin, G. Tres formas de escribir la historia de las revoluciones hispanoamericanas en el
siglo XIX: ensayo bibliográfico. Revista de estudios políticos, (138), 2007, pp. 219-234.
Flatley, J. Affective Mapping, Cambridge, Harvard University Press, 2008.
Macón, C., “Sentimus ergo sumus: el surgimiento del ‘giro afectivo’ y su impacto sobre la
filosofía política”, Revista Latinoamericana de Filosofía Política. Vol. II, Nº 6, 2013.
Mitre, Bartolomé. Historia de Belgrano y de la independencia argentina. Vol. 3. Impr. y
Librería de Mayo, 1877.
Nietzsche, F., Así hablaba Zaratustra, Buenos Aires, Longseller, 2005.
Romero, J. L. Las ideas políticas en Argentina. Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 1946.

Semana 5: La crisis como artefacto narrativo

Contenidos: Crisis y normalidad. La crítica de Roitman. Cambio como crisis: el
dispositivo de la crisis como nuevo orden mundial. El paradigma del trauma como crisis
permanente. La ruptura como redención. La reformulación de la política y del análisis
histórico ante la dimensión postraumática. Contingencia, fluidez y crisis. De crisis
recurrentes, permanentes y finales en la historia argentina. El uso de las categorías de crisis
“estructural” y crisis “orgánica”. 

Bibliografía obligatoria 
Lomnitz, C. “Times of Crisis: Historicity, Sacrifice, and the Spectacle of Debacle in
Mexico City”, Public Culture 15 (1) 127-147, 2003.
Visacovsky, S. E. “Hasta la próxima crisis”: Historia cíclica, virtudes genealógicas y la
identidad de clase media entre los afectados por la debacle financiera en la Argentina
(2001-2002), Documentos de Trabajo, CIDE, 2010.



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

Bibliografía complementaria
Abad, S y Cantarelli, M. Habitar el estado. Pensamiento estatal en tiempos a-estatales,
Buenos Aires, Hydra, 2010.
Benjamin, W., “Tesis sobre Filosofía de la Historia”, en Discursos interrumpidos, Madrid,
Taurus, 1989.
Cadahia, L. y G. Velasco (comp.), Normalidad de la crisis/crisis de la normalidad, Buenos
Aires, Katz, 2013.
Caruth, C., "Unclaimed Experience: Trauma and the Possibility of History", Yale French
Studies, no. 79, 1991, pp. 181-192.
Lewkowicz, I., Pensar sin estado. La subjetividad en la era de la fluidez, Buenos Aires,
Paidós, 2008.
Leys, R., From Guilt to Shame: Auschwitz and After, Princeton, Princeton University Press,
2007.
Muir, Sarah. Routine Crisis. Chicago, University of Chicago Press, 2021.
O'donnell, G. “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”. Desarrollo económico,
16(64), 1977, pp. 523-554.
Portantiero, J. C. “Los usos de Gramsci: escritos políticos, 1917-1933”. Cuadernos de
Pasado y Presente, 1977.
Roitman, J., Anti-crisis, Durham, Duke University Press, 2013.
Romero, A. L. “Crisis y transición: Notas sobre el fin de siglo argentino”. Pasado Abierto,
4(7), 2018.

Semana 6: La hegemonía de la transición

Contenidos: La “transitología” de la década del 80. El impacto de la caída del Muro de
Berlín y el fin de las dictaduras latinoamericanas.. ¿Un renacimiento del didactismo de la
historia? El cambio de paradigma de la última década. “Primavera democrática” y
“desilusión”. Multiculturalismo, nacionalismo y transiciones. El pasado como escena de
disputas permanentes. La “transitología” hoy. Perspectivas decoloniales y
multidireccionales sobre la transición
 
Bibliografía obligatoria 
Franco, M. La «transición» argentina como objeto historiográfico y como problema
histórico. Ayer, (107), 2017, 125-152.
Integrantes del PEHESA, “¿Dónde anida la democracia?”, Punto de Vista 15, pp. 6-10,
1982. 
Nino, C., Juicio al mal absoluto, Buenos Aires, Ariel, 2006 (selección).
Teitel, R., Transitional Justice, Oxford, Oxford University Press, 2000.

Bibliografía complementaria:



Elster, J., Closing the Books, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
Elster, J., Rendición de cuentas, Buenos Aires, Katz, 2007.
Franco, M. El final del silencio: Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición
(Argentina, 1979-1983). Fondo de Cultura Económica Argentina, 2022.
Garbatzky, Irina Los ochenta recienvivos Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2013.
Habermas J., Tiempo de transiciones, Madrid, Trotta, 2001.
Macón, C. (ed.), Pensar la democracia, imaginar la transición (1976-2006), Buenos Aires,
Ladosur, 2006.
Macón C. y L. Cucchi (ed.), Mapas de la transición, Buenos Aires, Ladosur 2010.
Macón, C. “La historia como desilusión (y como felicidad). En torno a Ficción privada de
Andrés Di Tella”. En la otra isla. Revista de audiovisual latinoamericano (FFyL, UBA)
No.7, 2023. 
Macón, C. “Archivos anacrónicos. Magdalena Jitrik sobre la resignación política”. Revista
Iberoamericana, Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz, Berlín, vol.22,
No.80, 2023. ISSN 1577-3388. 
Minow, M., Breaking the Cycles of Hatred, Princeton, Princeton University Press, 2002.
Rothberg, Michael. Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of
Decolonization. Stanford: Stanford University Press, 2009.
Williams P., “Rethinking Transition: Globalism, Gender and Class”, en Scott, J y D. Keats
(ed.), Going Public, Chicago, University of Chicago Press, 2005.

Semana 7: Dos formas de desencanto: la desilusión del ciclo, la decadencia y la agonía 

Contenido:

El rol de la decadencia como contracara del progreso ilustrado. Posthistoria y
decadentismo. La dimensión afectiva de la desilusión. La narrativa del desencanto: acción o
parálisis. El anacronismo como desafío a la matriz explicativa del progreso.
Representaciones de la historia argentina contemporánea en iteración: de “ciclos
permanentes”, “laberintos”, “callejones”. El peso de la economía, la política y la cultura en
las explicaciones del “impasse”. 

Bibliografía obligatoria:

Halperín Donghi, T. La larga agonía de la Argentina peronista. Buenos Aires, Ariel, 1994.
Llach, L., & Gerchunoff, P. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Buenos Aires, Ariel,
1998.
Koselleck, R. (2012). “´Progreso´ y ´decadencia´: apéndice sobre la historia de dos
conceptos” en: Historias de conceptos. Madrid, Trotta, 2012.
Mora y Araujo, M. El ciclo político argentino. Desarrollo económico, 1982, pp. 203-230.

Bibliografía complementaria:

Halperín Donghi, T. Argentina en el callejón. Buenos Aires, Ariel, 1995.

http://www.iai.spk-berlin.de/es/home.html


Haperin Donghi, T. “El revisionismo histórico argentino como visión decadentista de la
historia nacional”, Ensayos de historiografía. Buenos Aires: El cielo por asalto, 1996. 
Macón, C. “Archivos anacrónicos. Magdalena Jitrik sobre la resignación política”. Revista
Iberoamericana, Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz, Berlín, vol.22,
No.80, 2023. 
Mack, M. Disappointment: its Modern Roots from Spinoza to Contemporary Literature.
Londres: Bloomsbury, 2021.
Macón, C. “La historia como desilusión (y como felicidad). En torno a Ficción privada de
Andrés Di Tella”. En la otra isla. Revista de audiovisual latinoamericano (FFyL, UBA)
No.7, 2023.
Svampa, M. Del cambio de época al fin de ciclo. Buenos Aires: Edhasa, 2017. 
 

Semana 8. Cierre del seminario

Balance y discusión de los proyectos de monografía.
 

 

3. Bibliografía general
Abad, S y Cantarelli, M. Habitar el estado. Pensamiento estatal en tiempos a-estatales,
Buenos Aires, Hydra, 2010.
Agüero, A. Republicanismo, Antigua Constitución o gobernanza doméstica. El gobierno
paternal durante la Santa Confederación Argentina (1830-1852), Nuevo Mundo Mundos
Nuevos; Lugar: Paris; Año: 2018.
Agüero, A. Sobre el concepto de Antigua Constitución y su aplicación a la historia política
rioplatense de la primera mitad del siglo XIX. – Respuesta al Prof. Chiaramonte, Nuevo
Mundo Mundos Nuevos; Lugar: Paris; Año: 2018
Ankersmit, F.R., Sublime Historical Experience, Stanford, Stanford University Press, 2005.
Arendt, H., Sobre la revolución, Buenos Aires, Alianza, 1992 (selección).
Ball, T. et al (eds.), Political Innovation and Conceptual Change, Cambridge, Cambridge
University Press, 1995.
Benjamin, W., “Tesis sobre Filosofía de la Historia”, en Discursos interrumpidos, Madrid,
Taurus, 1989.
Benjamin, Walter: Sobre el concepto de historia. Madrid: Alianza, 2004.
Berlant, L., Cruel Optimism, Durham, Duke University Press, 2011.
Bragoni, B., & Barbero, M. I. (2004). Microanálisis: ensayos de historiografía argentina.
Prometeo Libros Editorial.
Brown, W. Politics Out of History, Princeton, Princeton University Press, 2001.
Browne, Victoria: Feminism, Time and Nonlinear History . Londres: Palgrave, 2014.
Brunner, O., W. Conze, R. Koselleck, Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon
zur politisch- sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, Klett-Cotta, 1984.
Cadahia, L. y G. Velasco, Normalidad de la crisis/crisis de la normalidad, Buenos Aires,
Katz, 2013.
Caruth, C., "Unclaimed Experience: Trauma and the Possibility of History", Yale French
Studies, no. 79, 1991, pp. 181-192.

http://www.iai.spk-berlin.de/es/home.html


Cattaruzza, A., Historia de la Argentina, 1916-1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.
Cattaruzza, Alejandro. "Los años sesenta y setenta en la historiografía argentina
(1983-2008): Una aproximación. Epílogo al dossier “Experiencias políticas en la Argentina
de los sesenta y setenta”." Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes
nouveaux-Novo Mundo Mundos Novos-New world New worlds (2008).
Cattaruzza, Alejandro, and Alejandro C. Eujanian. Políticas de la historia: Argentina
1860-1960. Vol. 52. Alianza, 2003.
Cattaruzza, Alejandro. Los usos del pasado: La historia y la política argentina en discusión
1910-1945. Sudamericana, 2012.
Chiaramonte, J. C., “Formas de identidad en el Río de la Plata luego de 1810”, en Boletín
del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera Serie, N°
1, 1° semestre de 1989.
Chiaramonte, J. C. «Facultades extraordinarias y antigua constitución en los Estados
rioplatenses del siglo XIX. Respuesta a Alejandro Agüero», Nuevo Mundo Mundos Nuevos
[En línea], Debates, 2018.
Collingwood, R.G., Idea de la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.
Devoto , F.: La historiografia argentina del siglo xx , Buenos Aires , CEDAL, 1993.
Devoto, F. y N. Pagano (2004). La historiografía académica y la historiografía militante en
Argentina y Uruguay. Buenos Aires: Editorial Biblos.
Devoto, F. y N. Pagano. Historia de la historiografía argentina. Sudamericana, 2014.
Elster, J., Closing the Books, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
Elster, J., Rendición de cuentas, Buenos Aires, Katz, 2007.
Entin, G. (2007). Tres formas de escribir la historia de las revoluciones hispanoamericanas
en el siglo XIX: ensayo bibliográfico. Revista de estudios políticos, (138), 219-234.
Entin, G. (2011). Tulio Halperin Donghi y la revolución como exploración. Prismas, 15(2),
185-188.
Fernández Sebastián, J. y Fuentes, J. F., “Dossier Historia de los Conceptos”, Ayer, Revista
de Historia Contemporánea, N° 53, 2004.
Fernández Sebastián, J., Diccionario político y social del mundo iberoamericano: la era de
las revoluciones, 1750-1850, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2009.
Ferrari, Gustavo y Ezequiel Gallo (comp.), La Argentina del Ochenta al Centenario,
Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1980.
Flatley, J. Affective Mapping, Cambridge, Harvard University Press, 2008.
Fradkin, R., “¿Qué tuvo de revolucionaria la Revolución de Mayo?”, en: Di Meglio, G.
(ed.), “Lo ‘revolucionario’ en las revoluciones de independencia iberoamericanas”, Nuevo
Topo, n° 5, 2008.
Fradkin, R., “¿Qué tuvo de revolucionaria la Revolución de Mayo?”, en: Di Meglio, G.
(ed.), “Lo ‘revolucionario’ en las revoluciones de independencia iberoamericanas”, Nuevo
Topo, n° 5, 2008.
Franco, M. La «transición» argentina como objeto historiográfico y como problema
histórico. Ayer, (107), 2017, 125-152.
Franco, M. El final del silencio: Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición
(Argentina, 1979-1983). Fondo de Cultura Económica Argentina, 2022.
Freeman, E., Time Binds. Queer Temporalities, Queer Histories, Durham, Duke University
Press, 2010.
Garbatzky, Irina Los ochenta recienvivos Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2013.



Gerchunoff, P. y L. Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas
económicas argentinas, Buenos Aires, Ariel, 1998.
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Modalidad docente 
 
Actividades sincrónicas: una reunión semanal, jueves 9:30-12:30 hs.
Actividades asincrónicas (indicar tipo de actividades): exposición por parte de las docentes
y realización de guías de lectura sobre la bibliografía correspondiente a la semana 1 y 2;
participación en los foros de consulta y discusión en el campus. 

 
Actividades obligatorias:
 



El seminario funcionará sobre la base de la lectura y discusión regular de la bibliografía
asignada para cada clase, así como de la entrega de las dos guías de lectura consignadas. Al
comienzo del curso los estudiantes deberán seleccionar uno de los textos que forman parte
de este programa y deberán realizar en la fecha indicada para su tratamiento una exposición
que plantee los principales problemas e interrogantes del trabajo. Sobre la base de esa
exposición se organizará a continuación la discusión colectiva. La última sesión del
seminario se destinará a presentar los proyectos de monografía de los estudiantes, que
constituirán el requisito de aprobación del mismo.

Actividades optativas: 

Participación en los foros de discusión en el campus. 
 

Formas de evaluación
Se evaluará el trabajo de los alumnos en el marco de las clases, donde analizarán y
discutirán las lecturas seleccionadas. Para la aprobación del seminario deberán entregar
además un trabajo monográfico. Se tratará en todos los casos de un ejercicio de análisis de
un texto sobre cambio político en la Argentina, a la luz de las herramientas teóricas y
metodológicas presentadas a lo largo del curso.
 

Requisitos para la aprobación del seminario
 
Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las actividades
obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el seminario se debe
elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un lapso
no mayor a un año.


