
DE PERÓN A MILEI: PERSPECTIVAS DE LA HISTORIA RECIENTE DE LA ARGENTINA 
 
El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación en la 
Argentina. Las razones de su victoria electoral han sido objeto de debates y discusiones 
entre los especialistas en los últimos meses. Algunos argumentan que esta misma 
victoria conlleva un quiebre de los consensos sobre los que se reconstruyó la democracia 
y el orden institucional argentino en 1983. Milei ha cuestionado el papel del estado y 
pregonó la necesidad de terminar con el poder lo que denominó “la casta política”. 
Comprender el fenómeno libertario exige, por un lado, una mirada de mediano y largo 
plazo de los procesos políticos argentinos contemporáneos y de las transformaciones 
económicas y sociales que experimentó el país. Pero también requiere un estudio de la 
coyuntura, en particular del papel desempeñado por el estado durante la pandemia del 
Covic 19. Presentar algunas de las controversias vinculadas con estas discusiones es el 
objetivo del curso. 
 

1. La construcción de la Argentina moderna: integración social e inestabilidad 
política 

 
La construcción de la sociedad moderna en la Argentina de finales del siglo XIX. La 
inmigración y la integración  a través de la educación pública. Las transformaciones 
económicas y sociales del período de entreguerras, los cambios en la composición de 
los sectores populares y el surgimiento del peronismo. Las leyes laborales y las nuevas 
políticas sociales. Culturas políticas, autoritarismo y democracia en la Argentina del siglo 
XX. 
 
Juan Carlos Torre, “Transformaciones de la sociedad argentina”, en Roberto 
Russel(editor), Argentina 1910-2010, Taurus, 2010, 167-225. 
 
Juan Carlos Torre, “Los trabajadores y Perón”, en Atlas del Peronismo, Buenos Aires, 
Capital Intelectual, 2019, 9-13. 
 

2. La Argentina en tiempos de la guerra fría: la dictadura 
 
La vida política en la Argentina en tiempos de la guerra fria. Los movimientos 
insurgentes. La dictadura y el terrorismo de estado. El “Proceso de reorganización 
social” y la transformación de la economía y la sociedad argentina: la crisis del modelo 
de sustitución de importaciones y de la industria nacional. La transición a la democracia. 
El juicio a los responsables del terrorismo de estado. Las “memorias” de la dictadura. 
 
Marina Franco y Esteban Pontoriero, “El terror de estado en la Argentina(1975-1983) 
como parte de una historia del siglo XX”, en Almanaque Histórico Latinoamericano,  N 
31,  2021, 280-308. 
 
Guillermo Mira Deli Zotti, “ Genealogía de la violencia en la Argentina de los años 
setenta”, en Historia Actual Online, N 20, 2009, 49-59. 
 



Luis Alberto Romero, La crisis argentina: una mirada al siglo XX, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2004, 2 y 3, 59-106. 
 
José Nun, “Cambios en la estructura social de la Argentina”, en Jose Nun y Juan Carlos 
Portantiero, Ensayos sobre la transición democrática en Argentina, Puntosur, Buenos 
Aires, 1987, 117-137. 
 
Elizabeth Jelin, “Los derechos humanos entre el estado y la sociedad”, en Juan Suriano, 
Dictadura y Democracia, Sudamericana, 2010, 507-557.  
 
Daniel Lvovich y Jacqueline Bisquert, La cambiante memoria de la Dictadura, Biblioteca 
Nacional y Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008, 15-43, 79-90. 
 

3. Los años 90: el neoliberalismo y la crisis del 2001 
 
Las transformaciones de los años 90. La Argentina en tiempos del consenso de 
Washington. El neoliberalismo: la transformación del estado y las privatizaciones de las 
empresas públicas. La convertibilidad. Las transformaciones sociales: la desocupación 
estructural. Las nuevas formas de protesta social: el movimiento piquetero.  La Alianza 
y la crisis del 2001: la pesificación asimétrica y y la radicalización de las clases medias. 
 
Paula Canelo, “Como fue posible el menemismo?. Un estilo y una paradoja”, en El Atlas 
del peronismo, 88-91. 
 
Luis Alberto Romero, La crisis argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, 107-121.  
 
Carla del Cueto y Mariana Luzzi, Rompecabezas: transformaciones en la estructura social 
argentina(1983-2008), Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento y 
Biblioteca Nacional,  2008. 
 

4. De Kirchner a Milei y, en el ínterin, la Pandemia 
 
 
El kirchnerismo: sus bases políticas y sociales. Las políticas redistributivas.  Las nuevas 
iniciativas políticas: política de género e integración social. Nuevas formas de 
asistencialismo. Los límites de la transformación económica y social.  El crecimiento de 
la pobreza y la desigualdad: una perspectiva en el mediano plazo.  Los gobiernos de 
Mauricio Macri y  Alberto Fernández. La pandemia y el papel del estado. El ascenso de 
Javier Milei y su base electoral:  las redes sociales y las nuevas formas de comunicación 
política. 
 
Carlos Pagni, El Nudo, Buenos Aires,  Planeta 2023. 4, 123-203. 
 
Alejandro Grimson, Qué es el peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019, capítulos 6, 7 y 
8, 223-319. 
 



Mario Serraferro, “Doce años de Kirchnerismo”, en Política exterior, Vol 29, N 167, 90-
98. 
 
Gabriel Vommaro, “Teoría y práctica del Estado en los años kirchneristas. Aportes para 
el debate”, en Gabriel Vommaro(coordinador), Estado, Democracia y Derecho en 
Argentina. Controversias en torno a los años kirchneristas”, Los Polvorines, Ediciones 
UNGS, 2918. 11-20. 
 
Lucía Trujillo, “La Argentina Kirchnerista: Alcances y límites de una experiencia 
democrática sobre distribución del ingreso(2003-2015)”, Polis, 46, 2007. 
 
Ulises Ferro, Pablo Semán y Nicolas Welschinger, “Generación Pandémica: lazos 
personales, laborales y políticos en las nuevas juventudes”, en Cuestiones de Sociología, 
N 29, 2024. 
 
Pablo Semán y Nicolás Welschinger, “Juventudes mejoristas: La crítica al estado, la 
política y la economía en la generación pandémica”, Cuadernos de Antropología Social, 
58, 2003. 
 
Pablo Semán(coordinador), Está entre nosotros. De dónde sale y hasta dónde puede 
llegar la extrema derecha que no vimos venir?, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2024, 
Introducción y capítulo 4, 9-42, 163-201. 
 
Javier Balsa, Porqué ganó Milei, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2024. I, 29-
75. 
 


