
UNMODELO DIDACTICO PARA ENSEÑAR
LA HISTORIA DELTIEMPO PRESENTE

Mirta Susana Giacobbe"

Introducción

En la presente publicación, encaramos temáticas de la disciplina His
toria, con una didáctica muy particular. El objetivo es que sean los alum
nos -de distintos niveles de escolaridad- quienes aprendan a construir/recons
truir el conocimiento histórico desde una perspectiva diferente. Trabajamos
con la concepción de la Historia reciente o la Historia delpasado reciente.
Seleccionamos hechos y procesos históricos, para ejemplificar, de los últimos
50 años aproximadamente, acontecidos en nuestro país. Proponemos ense
ñar la Historia mediante la construcción de una realidad presente, actual, en
lazada al pasado al cual pertenece.

Los alumnos aprenden -tradicionalmente- contenidos de una u otra
disciplina, pero en contadas ocasiones conocen los pasos del procedimien
to a seguir para alcanzar a construir/reconstruir el conocimiento. La ense
ñanza acerca "del cómo hacer" es muy escasa.

Nuestra propuesta es que el proceso enseñanza/aprendizaje. mediante el
cual los alumnos logran construir/reconstruir el conocimiento, se realice a
través de acciones sistematizadas por los pasos de la metodología de la inves
tigación. Lo cual denominarnosDIDACTICA INVESTIGATIVA (Giacobbe
y otros', Giacobbe, '; ') .

•. CONICET-IRICE.
'M. Giacobbe y otros, Aprender a Aprender (Rosario, UNR Editora, 1997).
M. Giacobbe, Enseñar y aprender Ciencias Sociales (Rosario, Homo Sapiens Ediciones.
1997).
' M. Giacobbe y otros, Aprender investigando Ciencias Sociales (Rosario, CERIDER,
1999).
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Esta Didáctica se enrola en un construccionismo de base epistemológi
ca y tiene sus raíces en:

• la psicología genética de Jean Piaget, llevada al aula por Hans Ae
bli':'

• la psicología social de Vigotski
• el Aprendizaje Significativo de Ausubel (AUSUBEL,R.,' COLL C.,'
COLL. C.-SOLE .I' NOVAK, J. -GOWIN, B.")

• la teoría del cambio conceptual (CARRETERO- POZO, 11 GIL PE-
REZ," GÓMEZ ESTEBAN. J.")

• el conflicto cognitivo (BACHELARD, G.," CARRETERO, M.")
• la investigación en el aula (STENHOUSE ,"AEBLI)
• el método científico

En la Didáctica Investigativa entendemos la construcción/reconstruc
ción de los conocimientos mediante la aplicación de un procedimiento que
es la resolución de problemas, siguiendo las etapas del método científico.
Para ello, proponemos que los alumnos aprendan a formular interrogantes,
que posean las herramientas necesarias para construir paso a paso las res
puestas, que establezcan múltiples interrelaciones entre los hechos con el fin
de llegar a explicaciones correctas.
"...lo que convierte a la resolución de problemas en un contenido procedi
mental es que consisten en saber-hacer algo y no solo decirlo,.. "

'H. Aebli, Doceformas básicas de ense1iar (Madrid, Narcea, 1988).
' H. Aebli, Factores de la enseñanza quefavorecen el aprendizaje autónomo (Madrid, Nar
cea, 1991).
• L. Vigotsky, El desarrollo de los procesos. (Barcelona, Critica, 1979).
' R. Ausubel, Psicología Educativa: Unpunto de vista cognoscitivo (México, Trillas, 1968).
• C. Coll, Aprendizaje escolar y consrn,cción del conocimie1110 (Barcelona, Paidos, 1990).
• C. Coll y l. Sote, "Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica", C11ademos de Pedago
g(a, Nº 168, Barcelona, 1991.
" J. Novak y B. Gowin, Aprendiendo a aprender (Barcelona, Mart inez Roca, 1988).
11 M. Carretero y J. Pozo, La e11se11anza de las Ciencias Sociales (Madrid, Visor, 1989).
"D. Gil Pérez, "Contribución de la Historia y la Filosofía de las Ciencias al desarrollo del
modelo enseñanza/aprendizaje como investigación", Revista Enseñanza de las Ciencias. Vol.
II, N 2, Barcelona. 1993.
"J. Gómez Esteban, "El papel de las Ciencias Sociales", Revista de Pedagogía y Saberes,
N 5, Colombia, 1994.
"G. Bachclard, Lafom1aci6n del esp(ritu científico (Buenos Aires, Siglo XXI, 1974).
"M. Carretero y J. Pozo, La ense,ianzp de las Ciencias Sociales. ...cit.
" J. Stenhouse, La Investigación-Acción (Madrid, Santillana, 1985)
"H. Aebli, Una didáctica fundada en la Psicología de Jean Piaget (Madrid, Morata, 1985).
"J. I. Pozo, La solución de problemas (Madrid, Santillana, 1994), p4g. 182-183.
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No se trata de que el alumno asista al sistema formal de enseñanza para
aprobar asignaturas, sino que capte la necesidad de alcanzar el conocimiento
a través de la experiencia propia, de manera reflexiva y crítica logrando ad
quisiciones en medio del error y del disenso. Expresa ANTISERI:
" ...una escuela seria no es una escuela de dogmas, sino la escuela de la
sospecha... y el que piensa que procediendo así se generan escépticos, se
equivoca gruesamente. Así se generan hombres críticos, y la personalidad
crítica no es escéptica ni dogmática ... El descubrimiento del error es, sin
duda, el motor más potente delprogreso de la ciencia""?

De esta manera, fuera del sistema formal de enseñanza, los alumnos ten
drán una capacidad de pensamiento autónomo que les permita plantear y re
solver el tipo de problemas que se les presente. De acuerdo con Hans Aebli,20
los graduados tienen que realizar "por sí mismos" -en el trabajo, en otros ni
veles de escolaridad, en la vida en general-: comprensiones de textos, ejer
citaciones, planificaciones de acciones, creación de motivaciones para el
aprendizaje permanente. En otras palabras, desde el Nivel Inicial a los Estu
dios Superiores, la enseñanza tiene por objetivos "el aprender a aprender" pa
ra alcanzar el "aprendizaje autónomo".

Este logro se obtiene a través de determinados contenidos procedimen
tales, que se apliquen a contenidos conceptuales específicos y que compren
dan los actitudinales. En este momento, nuestra preocupación está centrada,
por lo tanto, en los contenidos procedimentales.

En "la bajada al aula", como decimos comúnmente, lo importante es que
el docente plantee distintas estrategias didácticas del procedimiento de reso
lución de problemas. Este último es un contenido procedimental, algo que
hay que saber y enseñar a realizarlo:
"... si elprocedimiento es el conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la
consecución de una meta, el contenido procedimental es elprocedimiento en
tanto objeto de enseñanza y aprendizaje. Un procedimiento se transforma en
contenido cuando el docente decide enseñarlo..."

Un procedimiento responde a una serie de contenidos procedimentales.
por ejemplo los fijados en los Contenidos Básicos Comunes. dicen: "

"D. Antiseri, Teoría e pratica della ricerca nella scuola di base. Domande pedagogiche, ni
porte epistemologiche (Brescia, La Scuola, 1994). pág. 10.
H. Aebli, Factores de la enseñanza quefavorecen el aprendizaje autónomo...cit.. pág. 153.
"J. Svarzman, La enseñanza de los contenidos procedimentales. El taller de Ciencias So
ciales (Buenos Aires, Edic. Novedades Educativas, 1998), pág. 19.
" Ministerio de Cultura y Educación de In Nación. CBC de la Educaci6n General Bisia
(Buenos Aires, 1995), p4g. 205.
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Procedimiento
Resolución de problemas

Contenidos procedimentales
- formulación de problemas
- diseño y evaluación de proyectos
- selección y tratamiento

de la infonnación
- interpretación
- comunicación

Metodología

La metodología a implementar implica llevar a la práctica las etapas del
trabajo de investigación. Recordamos que no hablamos de un esquema rígi
do, encorsetado en un modelo predeterminado, si no totalmente moldeable al
contexto. Los pasos más importantes son planteados por diversos autores.
Tomamos el siguiente:"

l
Area

problemática

Análisis

Explicación

,L""J~----~ t Planteamiento
1 Conc.siones I del ptblema

Revisión de la
bibliografía

Técnicas de .]Hechos/datos
análisis de datoe ld_,de

Técnicas de
recogida de datos

Nosotros a continuación hacemos referencia, solamente en forma es
quemática, a los pasos del proceso de investigación -la bibliografía al res
pecto es muy amplia- para compatibilizar con las estrategias didácticas co
rrespondientes. Cada etapa metodológica es acompañada de ejemplos varia
dos, seleccionados de los hechos históricos argentinos de los últimos 50 años
aproximadamente y de las actividades aúlicas respectivas. Los mencionados
ejemplos no son referentes a un tema único; por el contrario, pensamos que
la diversidad de contenidos presentes permite la mejor interpretación de ca-

"J. Arnal y otros, Investigación educativa (Barcelona, Edit. Labor, 1992), pág. 51.
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da etapa metodológica. También, nos decidimos por esta multiplicidad de te
mas, porque consideramos que el alineamiento con una postura política de
terminada -tratándose de episodios muy cercanos a nuestras propias viven
cias- puede crear cierto condicionamiento a los lectores.

Las etapas del trabajo de investigación

De acuerdo con lo expresado anteriormente, a partir de acá menciona
mos cada etapa del proceso de investigación -que por supuesto son flexibles
y adecuadas a cada contexto temático y al nivel de los alumnos-, sin desarro
llarlas, sino con sus ejemplificaciones respectivas.

Los objetivos

Los docentes eligen un asunto en especial, que conforma el objeto de
estudio. Una vez seleccionada la temática a trabajar, es fundamental expli
citar los objetivos que se pretenden alcanzar. Ubicados en "el qué", hay que
pensar "el para qué" los alumnos realizan el trabajo de investigación. Los di
versos materiales bibliográficos -acercados desde la cátedra, o recopilados
por los alumnos- familiariza a éstos últimos con el tema y les permite reco
nocer hechos o procesos que presentan puntos a indagar, no incurriendo en el
inconveniente de problematizar algo sumamente comprobado.

Los objetivos iniciales, seguramente ambiciosos, sirven de base para
enunciar otros más precisos, más acotados, susceptibles de ser alcanzados
con los materiales disponibles y logrados en el tiempo prefijado. El planteo
de objetivos orienta el trabajo, da seguridad, evita que nos perdamos en la
búsqueda de conocimientos; deben alcanzarse en el transcurso de la tarea, tie
nen que ser congruentes entre sí y,no demasiado ambiciosos.

A continuación escribimos -para facilitarle al lector- ejemplos de obje
tivos que pueden fijar los docentes, acorde con temáticas determinadas:

Tema: Héctor Cámpora presidente
Objetivos:
• Reconocer las razones de la fricción entre el líder y el presidente pe
ronista.

• Desentrañar la relación entre "el pacto social" (de 1973)y las diver
sas fuerzas políticas del movimiento.

• Demostrar las variables actuales de relación y /o confrontación entre
el peronismo y el gobierno del presidente Kirchner.
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Tema: Los sindicatos argentinos y el poder
Objetivos:
• Establecer la evolución de los nexos entre el sindicalismo y el poder
político. en tres períodos distintos de la historia Argentina: 1958,
1973 y la actualidad.

• Comprender el accionar del sindicalismo de Augusto Vandor, de Jo
sé Rucci y de Armando Cavalieri, contextualizados cada uno en su
época.

Planteados los objetivos de la temática a investigar es necesario acotar
la mediante la formulación de situaciones problemáticas. Las mismas tienen
que contextualizarse en un marco teórico de referencia o paradigma y de
acuerdo con estos últimos se elige el diseño de investigación. Esta tarea no
se realiza al azar, depende del estado del conocimiento sobre el tema (explo
ratorio, descriptivo) y el enfoque o marco teórico con que el investigador pre
tenda trabajar (explicativo, correlacional,...).

El problema de investigación

Las cuestiones problemáticas emergen en la clase, -o son inducidas por
el docente-, cuando hay que dar respuestas a dificultades existentes sobre una
temática o cuando se cuestionan respuestas ya publicadas sobre un hecho. No
existen reglas que permitan identificar con facilidad un problema. Al incur
sionar en una realidad compleja es necesario identificarlos y puntualizarlos.
El alumno formula el problema, cuando extemaliza los aspectos más relevan
tes de una cuestión, mediante una pregunta clara y concreta, verificable em
píricamente. Ejemplos:

• ¿Por qué las Presidencias Radicales de Yrigoyen y Alfonsín estuvie
ron plagadas de huelgas obreras, pese a que "decían gobernar" para
las clases sociales media y baja?

• ¿Con qué ideologías operan los sindicatos en la actualidad y con
cuál, en la década del 60?

• ¿Existieron relaciones entre los fundamentos de la política económi
ca y los de la política educativa en 1975 y en 1990?

• ¿Cómo se relaciona el despoblamiento rural del 50 con las políticas
económicas de la época?

• ¿Existe vinculación entre el modelo propuesto por el Peronismo, de
equilibrio entre el colectivismo y el individualismo, y el modelo pro
puesto por el menemismo?
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Es muy útil, en las clases, fomentar la formulación de preguntas y a la
vez de las respuestas respectivas:
" ... Un aspectofundamental de la educación es la resolución de problemas
... Resolver un ejercicio es muy diferente que resolver un problema. Mientras
que el primero ofrece los datos y se puede descifrar en unos pocos minutos,
un problema pone en juego una serie de conceptos además de los datos y
puede demandar hasta varias horas... "

Los problemas sociales -por ejemplo desnutrición, desempleo, etc ... - no
constituyen problemas de investigación. Los problemas sociales se convier
ten en problemas de investigación cuando la información teórica y empírica
se puede analizar, organizar y sistematizar para formularlo científicamente.
•.•por ejemplo los pobres en Argentina no hay duda que es un tema impor
tante, pero se gira alrededor de la relevancia que tiene estudiar a los pobres
y no se plantea de este referente empírico una cuestión digna de ser investi
gada..." °

Un problema bien planteado está en condiciones de ser resuelto más sa
tisfactoriamente y el camino para encauzar la tarea se libra de obstáculos .

La hipótesis de trabajo

Las respuestas que se formulan al problema planteado son las hipótesis .
Ante la misma pregunta surgen respuestas distintas, porque el problema pue
de ser visto con miradas diferentes, o darle distintas lecturas. Por lo tanto se
elaboran una o varias hipótesis de trabajo. Eso depende del docente, puede
esperar que las respuestas surjan espontáneamente entre todos o divide al
curso en grupos y que cada uno trabaje con una o con un aspecto de la cues
tión (con una variable).

Las hipótesis son afirmaciones probables, "proposiciones tentativas"
que interrelacionan variables o conceptos, sujetas a confirmación empírica.
Las hipótesis no pueden ser obvias, no resuelven problemas ya conocidos
por todos. La originalidad tiene que estar en la creación de nuevas relaciones.
Diariamente en todos los órdenes de la vida, tropezamos con problemas ante
los cuales tratamos de responder con los argumentos que poseemos.

Las hipótesis deben estar expresadas en forma concreta. precisa, com
prensible. No tienen cabida en una hipótesis los términos vagos. como más.

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Revista Zona Educativa, Año 2, N4,
junio, 1997.
" N. Giarraca y S. Aparicio, (1995) "El oficio del sociólogo o de los sociólogos con oficio".
en Schuster y otros, El oficio de Investigador (Rosario, HomoSapiens Ediciones, 1995), píág.
59.
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menos, mayor. mejor, etc.... No todas las hipótesis son afirmaciones verdade
ras. Ejemplos:

• El truncamiento de las Presidencias de Yrigoyen y de Fernando de la
Rúa se deben a las crisis económicas y políticas que vivía el país, el
descreimiento de las instituciones y a la política económica mundial.

• Argentina es un país plagado de conflictos políticos y económicos, en
los últimos 50 años. debido a que intentó forjar en varias oportuni
dades- una democracia con plena participación popular.

• En la evolución del partido Justicialista existe una asociación entre
desactivación de los dirigentes sindicales y la sumisión de la econo
mía a grupos oligárquicos y/o transnacionales.

• El accionar del sindicalismojusticialista se relaciona -en sus comien
zos- con la doctrina marxista.

• La Doctrina Justicialista se relaciona con la Tercera Posición Doctri
naria.

• El movimientojusticialista inició la industrialización del país en 1945
y el proceso de desindustrialización en 1990.

• Existe una correlación significativa entre los gobiernos -argentinos
de los últimos 50 años- propulsores de una economía nacionalista y
de una política democrática con participación popular.

• Raúl Alfonsín ejerció desde el gobierno un programa democratizador
y modernizador.

Hay que tener en cuenta que el desarrollo de las etapas del trabajo de in
vestigación permite llegar a argumentar afavor o en contra de la hipótesis
establecida, pero nunca aprobar la verdadabsoluta, sí su credibilidad en un
contexto témpora-espacial y socio-económico determinado. La creatividad
del que indaga consiste en establecer articulaciones originales; por esa razón,
como mencionamos más arriba, ante un problema pueden surgir en contex
to diferentes- múltiples respuestas.

Variables e indicadores

Las hipótesis relacionan características que son consideradas variables.
Los alumnos tienen que definir las variables conceptual y operacionalmen
te. Conceptualmente, mediante la expresión de lo que se entiende por tal;
operacionalmente, mediante la elección de indicadores que se utilizan para
"medir" -cuantitativamente o cualitativamente- la variable. Los docentes
pueden solicitar que los alumnos --grupalmente o no- desarrollen cada varia
ble de diferentes maneras, con distintas consignas:
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Ejemplo 1:
• elige lasfonnas (indicadores) que te sirvan para "medir" (cuanti o

cualitativamente) la variable y desarrolla cada una.

Ejemplo 2:
• realiza las actividades -para desarrollar los indicadores de la va
riable- enunciadas a continuación:

VARIABLE INDICADORES
-los actores de la normalización -los partidos políticos
política del 73 y del 2003 -el sindicalismo

-el caudillismo provincial
-los intelectuales
-la Iglesia

La clase se divide en grupos y cada uno elige un indicador. Consulta
docume11tos, bibliografía, artículos periodísticos, etc. , extrae información
de distintos representantes y responden las siguientes consignas:

- Describe las expresiones de cada uno de los representantes seleccio
nados, acerca del momento político.

- Determina las diferencias entre sus ideas.
- Establece una comparación entre los discursos.
- Describe el accionar de ..... (los partidos políticos, por ejemplo) en

el 73 y en el 2003.
- A lo largo de la Historia Argentina se produjeron numerosos hechos
yfl uctuaciones políticas. Transcurridos 30 años, establece un para
lelo sobre el accionar de:

INDICADORES 1973 2003

- Completado el cuadro, analzalo. Piensa y discute con tus compañe
ros el accionar de los actores que colaboraron con "la normalización
del país". Fundamenta los que a tu juicio, actuaron negativamente
y los que lo hicieron positivamente para el país.

Como podemos ver, el tipo de actividades formuladas a los alumnos
puede variar totalmente. En el primer ejemplo. el docente deja la tarea libra
da a los alumnos, desde la elección de los indicadores con los que van a tra
bajar. Esto requiere de un mayor número de ejercitaciones realizadas y ma
yor nivel cognitivo de los alumnos.
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En el segundo ejemplo. se pauta más la tarea. detenninando el docente los in
dicadores y cada una de las actividades a concretar para desarrollar la variable.

El empleo de determinadas técnicas permite efectivizar los indicadores
o hacerlos operar. Ejemplo:

VARIABLE INDICADORES TÉCNICAS

-democracia con plena -número de huelgas -documentación estadística
participación popular -accionar piquetero -encuestas- entrevistas

-caccrola:os -datos estadísticos
-elecciones libres -entrevistas
en todos los niveles
-emisión de opiniones -libro de actas
por medio de
sus delegados

Recolección de la información:
Para "construir el dato" el alumno debe saber qué buscar y dónde ha

cerlo; por ejemplo en un censo, en un texto informativo, literario, periodís
tico, etc.... El docente tiene que facilitarle el conocimiento de las distintas téc
nicas -cuali y cuantitativas- a emplear, que sean compatibles con los objeti
vos del trabajo que está realizando.

Técnicas cuantitativas

Las encuestas:
Una de las técnicas cuantitativas, con posibilidades de aplicar en el tra

bajo en el aula, son las encuestas. La redacción del cuestionario, compren
de la operacionalización de los indicadores elegidos, en cada pregunta. Con
siste en un conjunto de interrogantes respecto a varias variables a medir. Pue
de contener preguntas cerradas, que son más sencillas de contestar y de pro
cesar, y/o preguntas abiertas en las cuales no se delimitan de antemano la res
puesta. A continuación desarrollaremos varios ejemplos.

Ejemplo I: - ¿Está afiliado a algún partido poUtico? (cerrada)
O Sí
□ No

Ejemplo 2: - ¿ Cuántas veces fue a escuchar a un político? (cerrada)□ Nunca
□ 162 veces□ 3 veces
D más de 3
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Ejemplo 3:- Ustedprefiere al político que arenga a la población? (es-
cala de actitud)

□ Sí
□ Probablemente
□ No estoy seguro
□ Probablemente no
□ No

Ejemplo 4: Este político tiene: (categorías no excluyentes)
O carisma□ sensibilidad
O riquezas personales
□ estudios universitarios

Ejemplo 5:-¿Cuál de los políticos actuales prefiere más? En primero,
segundo y tercer lugar? (jerarquización de opciones)

Ejemplo 6: -¿Por qué trabaja en el comité? (respuesta abierta)

Los alumnos aplicarán el cuestionario a una muestra. Pero ¿cómo se se
lecciona la misma?. Las muestras -probabilísticas o no- deben ser represen
tativas de la población en estudio. En el primer caso, todos los elementos o
individuos tendrán la misma posibilidad de ser elegidos para constituir la
muestra; por lo tanto, la selección se realiza al azar.

Los datos cuantitativos los alumnos tienen que volcarlos en una ma
trizde datos y codificados para su análisis. Por ejemplo:

UNIDADDE VARIABLE INDICADOR CODIFICACIÓNANÁLISIS

-los trabajadores -democracia -número de Consideradas por año:
de la Argentina con plena huelgas I- menos de S
desde 1983 al 2003 participación 2- entre 6 y JO

popular 3-entre ll y 15
4- entre I6 y 20
5- más de 20

La codificación es la fase instrumental del proceso de medición. Por
ejemplo, explicado muy sencillamente, puede codificarse con el valor l a la
categoría de "menos S"huelgas.
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Realizada la codificación, y la tabulación -manual o mediante progra
mas de PC- los alumnos tienen que proceder al análisis de los datos, me
diante cuadros y gráficos y a la interpretación de los mismos. Trabajando, por
ejemplo, con el indicador "número de huelgas", el docente les puede indi
car las siguientes actividades:

- Realiza un gráfico de torta donde representes el número de huel
gas, en los años....

- Analiza y compara, buscando las causas de lafluctuación de los nú
meros.

- Relaciona los resultados obtenidos con la concepciónpolítica delgo
biero.

- Establece la relación entre elmayornúmero de huelgas y la política
imperante en el país.

Técnicas cualitativas
Lógicamente serán las más usadas en el tratamiento de nuestras temá

ticas. En las técnicas cualitativas la búsqueda, análisis e interpretación de la
información se realizan paralelamente, no son etapas distintas, hay una inte
racción permanente entre la observación y la reflexión. Entre otras encontra
mos: historia de vida, historia oral, observación de campo, entrevista.

Las historias de vida
Un estudio longitudinal acerca de la vida de una persona, como miem

bro de una cultura, contextualizado en un espacio y tiempo se denomina his
toria de vida. No es suficiente atenerse al relato de la persona, es necesario
descubrir el significado de determinados actos de vida y ser capaz de captar
los procesos por los cuales pasó esa persona y no simplemente los hechos
más relevantes que manifiesta. También debe estar atento a las ambigüedades
y/o contradicciones y evitar que la persona se autoconstruya una biografía.
Justamente la diferencia entre autobiografía e historia de vida está en que la
primera, narra retrospectivamente una experiencia, donde se selecciona aque
llo que se quiere dar a conocer a los demás, o se produce un sesgo temporal,
al no hablar de una etapa. En cambio, en la segunda el entrevistador es el que
narra la experiencia de vida de alguien; en donde tiene que captar la totalidad
de una vida desde la infancia al momento presente, las ambigüedades y el
cambio, la visión subjetiva con la que "uno se ve a símismo". Y lo más im
portante, que es descubrir las claves de interpretación de los fenómenos so
ciales implícitos en el ámbito histórico en el cual se encuentra inserta esa ex
periencia personal.

Es importantísimo para estas temáticas de la Historia reciente, que los
alumnos construyan la historia de vida de un político, de un obrero, de un
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empresario, de un sindicalista, de un desocupado, etc .... En la cual la entre
vista juega un papel fundamental, pero va mucho más allá de la información
brindada en la misma. En este caso el alumno debe reconstruir "la vida " de
una persona, donde se incluye no sólo la interpretación de sus acciones y vi
vencias, sino la comprensión del contexto histórico-espacial y socio-econó
mico donde vivió.

Por contrapartida, el alumno a través de esa historia de vida, puede co
nocer detalles de hechos y procesos históricos, que se minimizan desde el
hecho mismo.

Observación de campo
La observación de campo consiste en un proceso sistemático de regis

tro de lo que acontece al objeto motivo de estudio. Primero es necesario de
finir los aspectos, eventos o conductas que se van a tener en consideración.
El observador puede ser participante -en cuyo caso interactúa con los sujetos
observados- o no participante. Es necesario observar más allá de las verbali
zaciones. Es necesario incursionar en los pensamientos, describir la disimili
tud entre el decir y el pensar, indagar las ideas implícitas. Los objetivos son:
conocer, comprender, interpretar la forma de vida de ese grupo, etc ....

Las observaciones se registran, para no perder información, por distin
tos medios -grabación, filmación-, pero el más aconsejable para los alumnos
es tomar notas de campo.

Entrevistas
Las entrevistas conforman un valioso aporte, porque la relación direc

ta entrevistador-entrevistado permite registrar emociones, sentimientos -en
una palabra, expresiones gestuales- que de otra manera se pierden. Si la en
trevista se encara como una verdadera conversación -no estructurada, no di
rigida-, para obtener información cualitativa no cuantificable, debe usarse un
lenguaje claro y preciso. Las preguntas deben formularse de tal manera que
sea el entrevistado el que dirija y profundice la respuesta como desee y debe
enunciarse de tal manera que no influencie u oriente la respuesta. Por ejem
plo:
"Algunos dicen que para mejorar el nivel social de la población se deberían
reemplazar los planes "jefas y jefes de hogares" porfuentes de trabajo.
¿Qué opina Usted al respecto?"

En este caso, se está exponiendo una idea, que puede inducir la respues
ta.

El principal problema es el tratamiento de la información obtenida de
una entrevista abierta. Es interesante que se utilice como tal. es decir anali
zarlo cualitativamente, porque la entrevista es:
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..."un instrumento y una ocasión inmejorable parapropiciar la construcción
compartida del conocimiento a través del diálogo y del contraste, siempre
que se estimule una interacción real entre las ideas de losparticipantes en
tre síy con el investigador"...."

El profesor tendrá que señalar muy bien a los alumnos las fases de una
entrevista y cuáles requieren mayor dedicación para comprender al entrevis
tado. Se pueden dividir en tres momentos:

ANTES DURANTE DESPUES

.planificación acorde .localización .introducción escrita
con los objetivos

.realización del muestreo .introducción oral .explicación de datos
de personas seleccionadas acerca del entrevistado
por alguna razón
o elegidos al azar

.formulación y .solicitud de .ubicación secuenciación
de cuestiones datos personales espacio-temporal
a indagar

.desarrollo de las .transcripción del
preguntas-respuestas contenido de la entrevista
(repreguntar, pedir
aclaración, ampliación
o precisión)

.análisis, interpretación
y sistematización
de las respuestas

.registro de las
impresiones del
entrevistador

La información que contiene la entrevista puede ser analizada en sí mis
ma, pero esa no es nuestra idea, dentro del procedimiento que estamos expli
cando; sino usar la información proporcionada para, que -triangulada con
otros datos- permitan desarrollar la variable. Partimos de la siguiente varia
ble y sus respectivos indicadores:

• Prez G6mez, La cultura escolar en la sociedad neoliberal (Madrid, Morata, 1998), pág.
60.
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VARIABLE INDICADORES

-evolución de los nexos entre -el sindicalismo corporativista
el sindicalismo argentino y -las huelgas obreras de la década del 80
el poder político de 1983 -flexibilización laboral
a la actualidad. -piqueteros

Una entrevista puede contener preguntas correspondientes a varios in
dicadores. Transcribimos a continuación, como ejemplo, algunos fragmentos
de la entrevista realizada a Hiroshi Matsushita: "Los dirigentes siempre tie
nen miedo de perder el liderazgo", publicada en diario La Capital, el domin
go 9 de noviembre de 2003; la misma brinda información acerca de varios in
dicadores. Leamos su texto:

..... "-¿Porqué afirma que en Argentina hay una
continuación de gobiernos populistas?

-El populismo se basó en la posibilidad de hacer una redistribución de la
renta, cuando los recursos eran abundantes y la política laboral no se basa
ba sólo en la promoción de los derechos. Es el caso de Perón. Ya en la pri
mera presidencia de Menem los recursos escaseaban por la limitaciónfinan
ciera impuesta por Fondo Monetario Internacional. Lo llamativo es que Me
nem carece de recursos sin embargo mantiene cierto apoyo popular y sindi
cal.

-¿Cómo explica esa dicotomía?

-La táctica de Menem es incorporarse al imaginario de la gente con actitu
des populares comojugar alfútbol con Diego Maradona yjugar el tenis con
Guillermo Vlas, entre otras posibilidades. Esas prácticas documentan la
identificación de su personalidad con el pueblo. Esa situación se acentúa en
sus políticas que perjudicaban los intereses obreros, sin embargo logra man
tener el apoyo de los compañeros, especialmente en las elecciones de /995.

-Pero la habilidad política no garantiza apoyo popular. .•

-Es verdad, pero en este caso hay un elementofundamental: Menen es pero-
nista y el grueso de los trabajadores son peronistas. Esta es una coinciden
cia lapidaria entre el dirigente Menem y los dirigentes obreros y la base. Esa
combinación puede explicar una parte del apoyo que Menem ha tenido a pe
sarde su política laboral contraria a los intereses de los obreros.
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-¿Cómo cree usted que se construye ese apoyo?

-Por ejemplo, la ley de obras socialesfue la que más oposición suscitó entre
los sindicatos. Menem negociaba esas leyes a cambio de una determinada
porción de poder. como el aterrizaje de (Luis) Barrionuevo en el Pami. Allí
está el secreto de s11 política, en reproducir esa práctica.

¿Esa negociación habla de una escisión entre los dirigentes y las bases obreras?

-Por supuesto, hay una clara disociación entre la clase dirigente y la base.
Los dirigentesforman parte de una clase que siempre tiene miedo de perder
el liderazgo. Síntoma de una política contraria a los intereses obreros. El
problema era satisfacer las demandas laborales y satisfacer los pedidos po
líticos de Menem. En esa relación, a los dirigentes sindicales no les conve
nía enfrentar violentamente al gobierno, porque perdían sus privilegios. Por
eso, la CGT se divide en dos.

-¿Eso quiere decir además que adherían a las políticas neo/ibera/es?

-En abril de 1990 me entrevisté con el dirigente de la CGTjusticialista Gue
rino Andreoni. Lepregunté por qué apoyaba a Menem. Me dijo que el viejo
esquema del Estado basado en la sustitución de importaciones que beneficia
ba a las grandes masas ya no existía, que había entrado en un estancamien
to hacía casi un lustro. Me impactó mucho su respuesta porque era una vi
sión nueva del protagonismo obrero y muy afavor de la poUtica neo/ibera/
que lanzaba Menem. Ahora bien, si el movimiento obrero se reúne bajo esta
bandera neoliberal en la Argentina, entonces 110 existía el problema polti
co. Luego, en marzo de 1992 me entrevisté con los disidentes que luego de la

! reelección de Menem manifestaron abiertamente su disconfonnidad con las
políticas menemistas. Esa protesta fue aumentando. "
-Los movimientos de resistencia han reemplazado a los sindicatos actual
mente?

-Eso todavía está en discusión. Creo que son nuevas corrientes del movi
miento obrero en el sentido global. Hoy esos movimientos están bien organi
zados pero tienen escaso apoyo de los sindicatos. En realidad son asociacio
nes que intentan actuar en forma diferente a como actuaron los sindicatos.
Lo que no sabemos es que si ese fenómeno puede terminar pronto o es una
nueva tendencia en consolidación dentro del movimiento obrero argentino Y
latinoamericano.
-¿Cuál es la base de esa promoción?
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-El distanciamiento de diferentes sectores obreros del Partido Peronista y del
sindicalismo obrero organizado.

-¿Cómo se entiende la construcción identitaria de esos movimientos basada en
el no-trabajo, porque se denominan a símismos trabajadores desocupados?

- Ya hay movimientos parecidos en Francia y China. Si se identifican de esa
manera, 110 hay futuro para ellos. Si un miembro de esa organización consi
gue trabajo, ¿deja de formar parte de la organización?

-La identificación va más allá de un trabajopara un miembro de la organización...

-Esta bien, pero, ¿hasta dónde llega la identificación? ¿Hasta que todo el
mundo consiga trabajo? Si es así, elfuturo del movimiento se circunscribe al
objetivo final: conseguir trabajo"

Esta es una entrevista semi-estructurada, en la cual las preguntas son
puntuales y las respuestas acotadas. Son las más sencillas de hacer para al
guien que se inicia en el uso de este tipo de técnica. Solamente recomenda
mos empezarla con una introducción acerca de los objetivos de la entrevista
y de un interrogatorio sobre los datos personales.

La entrevista , puede ir acompañada de las siguientes actividades:
A- Realiza JO entrevistas a políticos conocidos, de diferentes partidos.
B- Analiza el resultado de cada entrevista.

El análisis implica:
Conocer el entrevistado, sus ideas
y sus obras
Ubicar la entrevista en el tiempo y
en el espacio donde fue realizada
Analizar si las respuestas fueron
directas o empleó evasivas
Buscar el nudo de la entrevista
Señalizar los párrafos más impor
tantes

• Realizar una síntesis de la opi
nión del entrevistado

La entrevista transcripta la vamos a usar
como ejemplo:
• El entrevistado es Japonés. Profesorde la

Universidad de Kobe. Estudioso de la
política argentina.

• La entrevista fue realizada en Rosario. en
el marco del VI Congreso de Ciencia Po
lítica.

• Las respuesta fueron directas. de un ver
dadero conocedor del tema.

• Se centró en las relaciones de los sindi
calistas con Menem y con Kirchner

• Para el entrevistado la estrategia laboral
de Menem se basó en la negociación con
los dirigentes sindicales escindidos de
las bases y Kirchner juega sus caras no
en la legalidad sino en su legitimidad.
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C-Analiza toda la información aportada por las entrevistas.
D- Confronta dicha información , con datos procedentes de otrasfuen

tes.
E-Realiza 1111 cuadro comparativo del accionar del sindicalismo en los

últimos 30 años de la Historia Argentina, relacionando con los go
biernos de Alfonsín, Menem, Kirclmer.

F-Redacta un texto con tus opiniones acerca de la relación sindicalis
mo-poder político.

G- Escribe 11110 nota periodística titulada: "El sindicalismo y el poder
político en la actual Argentina democrática".

Diarios y revistas
Los periódicos brindan mucho material para trabajar en la escuela. Con

tienen variedad de artículos en texto informativo -presenta información na
rrativa o descriptiva, con términos técnicos e incluye explicaciones-, en tex
to argumentativo -que usa argumentos para demostrar una proposición, con
vencer de la veracidad de una afirmación, son las conocidas como "notas de
opinión"-, en texto literario, etc....

Nosotros consideramos que el trabajo con el diario no es un fin en sí
mismo. Se pueden usar artículos que informen acerca de una noticia desde
distintos ángulos, o indagar en periódicos opiniones sobre un hecho, o co
mo fuente de información.

"... los periódicos ofrecen la posibilidad de oír muchas voces, muchas
opiniones, y eso le sirve al profesor para que los niñosformen la propia, y
para que sean tolerantes con opiniones diferentes de las suyas. Este ejerci
cio de contrastar continuamente lo que nos dicen los medios con la realidad
tal y como pasó, les ayuda también a la lectura crítica... "11

En otras palabras, los artículos de los diarios le sirven al alumno para
que -triangulado con otras fuentes de información- le brinden materiales pa
ra desarrollar una variable. Por ejemplo:

VARIABLE INDICADORES

. Tercera Posición Doctrinaria -capitalismo
-comunismo
-justicia social
-acción social

" Natalia BernabeuMorón, Conferencia: Aprender a leer los medios, Diario Los Andes,
Mendoza, 1998.

58



Posible trabajo con los diarios:
Ejemplo Nº 1:
• lean los fragmentos de artículos periodísticos referentes a los indi

cadores antes enunciados.

"... El Partido Comunista de la Argentina se desvinculó de la movilización
obrera, porque los manifestantes eran como bandas armadas obedeciendo a
un plan de acción dirigido por el coronel (Perón). Rechazado a raiz del anti
comunismo de Perón, el partido estableció una línea que lo separaba de su su
puesto electorado: la clase trabajadora... .'
La Vanguardia, 17 de octubre de 1945

... Todo el personalismo pro
pio de la política argentina y el
fervor místico de los argenti
nos llegó a un climax de frené
tico entusiasmo en la noche pa
sada...la multitud no sepreocu
paba por ideologfas ... •
London Time, 18 de octubre de
1945

"... La justicia social que hoy impera en nuestra
patria ha probado plenamente que a la masa obre
ra no le interesan los sistemas de economía mar
ista cuando encuentra atendidas sus aspiracio
nes mediante el empleo de métodos que mejor ar
monizan con la aspiración humana del derecho a
la libertad individual, a la propiedad privada y a
la continuidad del patrimonio familiar ... •
La Prensa, Discurso de Perón, mayo 1947

... EI ant. 37 de la Constitución de 1949
describía los parámetros de la justicia
social. Incluía una lista de derechos del
trabajador, de la familia y de la anciani
dad y garantizaba el acceso de todos los
ciudadanos por igual a la cultura y a la
educación......
Un capítulo llamado 'La función social
de la propiedad, el capital y la actividad
económica' incorporaba la noción de na
cionalismo económico propiciado por
los peronistas .. .'
La Prensa, Buenos Aires, 1949

•.• años de acción social produjo ...
Mediante el "estatuto del peón' y sus
sucesivos ajustes entre 1945 y 1955 los
sueldos de estos trabajadores aumenta
ron el 1000% término medio ...
... todo el que trabaja de obrero. profe
sional y empresario tiene asegurado su
régimen jubilatorio, amparo que cubre
a más de 15 millones de habitantes en
la vejez y la invalidez..."
La Prensa, marzo 1955

"...Estamos tan lejos de uno como de otro de los imperialismos dominantes.
Queremos que nuestro destino se forje como anhelamos nosotros y no habrá
fuerza capaz de torcer el futuro...Así, ni el terrorismo de uno ni de otro lado
tiene cabida aquí, comotampoco, lo harán posible ni la infiltración ni la asi
milación o el engaño.."
La Nación , Discurso de Perón, diciembre 1973
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• ...El modelo propuesto por Perón constituía un equilibrio entre el colectivismo y
el individualismo. en busca del bienestar de la comunidad que podría satisfacer tan
to las necesidades materiales como espirituales. El llamó a este ideal "la comuni
dad organizada" .....Lejos de ello la relación entre Perón y los grupos de izquierda
quedó prácticamente rota cuando el Presidente criticó con dureza a los detractores
de los dirigentes sindicales "........
Clarín . Buenos Aires. mayo 1974

"...La era de la democracia social -de la libenad y de la justicia- se impone a par
tir de estas transformaciones. Surge la concepción del justo equilibrio. del capital
con sentido social: de los derechos humanos concebidos integralmente..."
La Capital. Mensaje de Carlos Menem de actualización doctrinaria del Justicialis
mo, Mar del Plata, 19 de junio 1990

".. Buscamos la construcción de una democracia de valores . Dejusticia social y de
libertad. Vamos hacia la construcción de un estado social de derecho. Con un em
pleo público personalizado"....
Clarín, Mensaje pronunciado por el Pres. Menem ante la Honorable Asamblea,
mayo 1992

".. Mientras tanto la precarización del empleoy la desocupación terminaron por que
brar el poder de los grupos clásicos -industriales o terciarios-, con empleos estables
que duraban toda la vidas, sindicalizados, con obras sociales. El crecimiento econó
mico fue acompañado de la disminución de la participación de los trabajadores en la
renta nacional..."
La Nación, mayo 1996

• ... Más de la mitad de la fuerza del trabajo se encuentra en negro, con trabajos pre
carios, desocupada o subocupada. El empico tradicional, de jornada completa y con
contratos estables ha desaparecido.... EI empleador no paga las cargas sociales Y
puede despedir al contratado ... •
Clarín, Buenos Aires, 1998

•... Actualmente la población aumentó su poder adquisitivo, lo cual se evidencia
con el incremento de la venta de electrodomésticos, ropa, etc.... pero es más noto
rio en el rubro turismo al exterior del país. El mismo se incrementó el 90 %, con
respecto al año anterior ... •
La Capital, setiembre 1993



".... En nuestro proyecto ubicamos en un lu
gar central la idea de reconstruir un capitalis
mo nacional que genere las alterativas que
permitan reinstalar la movilidad social ascen
dente. No sc trata de cerrarse al mundo. Noes
un problema de nacionalismo ultramontano,
sino de inteligencia, observación y compro
miso con la Nación..."
Clarín, mayo 2003: Discurso de Néstor
Kirchner, 25 de mayo de 2003

..." para hacer nacer unaArgen
tina conprogreso social
es preciso promover políticas
activas que permitan el desa
rrollo y el crecimiento econó
mico del país, la generación de
nuevos puestos de trabajo y
una mejor y másjusta distribu
ción del ingreso"
Clarín, octubre 2003

•... Profundizar la contención social a las familias en riesgo, garantizando subsi
dios al desempleo y asistencia alimentaria. Consolidando una verdadera red fede
ral de políticas sociales integrales para que quienes se encuentran por debajo de
la línea de pobreza puedan tener acceso a la educación, la salud pública y la vi
vienda..."
Clarín, mayo 2003: Discurso de Néstor Kirchner, 25 de mayo

" ... Aníbal !barra se ha transformado en los últimos días en la voz más explícita de
esta teoría que ha dado en llamarse la "transversalidad" que implica generar en
apoyo de Kirchner una coalición que sume a los sectores "progresistas" del PJ, sec
tores de la UCR y de centro-izquierda.
Es una política que rechaza la "verticalidad" partidaria al estilo de la que postula
Duhalde desde el PI, para buscar sectores ideológicamente afines en las diversas
fuerzas políticas.
En realidad, el origen del justicialismo a mediados de los años cuarenta, fue tam
bién un proyecto 'transversal" que sumó a sectores del radicalismo, el conservado
rismo, el socialismo y el nacionalismo, junto con el nuevo partido 'laborista" que
organizaron los sindicatos ... •
Clarín, octubre 2003

Concluida la lectura:

A- Construye una linea de tiempo, ubicando en la misma las Presiden
cias Argentinas y los artículos transcriptos (enumerándolos previa
mente).

B-Considera la expresión periodística de la época y confróntala con
las publicaciones de los fragmentos de los discursos pronunciados.
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C-Analiza cada 11110 y escribe 11110 rese,ia acerca de cómo está plantea
da la cuestión doctrinaria en los Gobiernos Justicialistas a lo largo
de más de medio siglo.

D- Comenta con tus compañeros explica -en cada contexto socio-eco
nómico- los cambios producidos en la doctrina, de acuerdo con la
opiniónpresidencial.

E- Escribe 1111 texto periodístico argumentativo, donde expreses tu opi
nión acerca de la "'Tercera Posición Doctri11aria ".

Ejemplo N° 2:
A continuación trabajamos con artículos periodísticos de algunos indi

cadores, de una variable de la siguiente hipótesis:

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES

La política de privatizaciones -liquidación del -economía argentina
de las empresas nacionales patrimonio argentino -impacto en el medio
representa la liquidación ambiente
del patrimonio argentino y -utilización de los
el sometimiento del poder recursos naturales
político -calidad de vida

de la población

Lee los siguientes artículos:

'... La política de las privatizaciones ha dado un vuelco en los criterios de inter
vención del Estado en la economía, que puede resultar en una mejora en las fi
nanzas fiscales, una administración más eficiente de las empresas ahora públicas
y un mayor campo de acción para la iniciativa privada ..."
Clarín. setiembre 1990

••.. La petroquímica que produce 1700 millones de dólares y exporta por 600 millones
anuales, va hacia el camino de la desregulación total con la decisión del gobierno de
colocar en manos privadas todas las empresas del Ministerio de Defensa. Los empre
sarios del sector comparten el criterio privatizador, pero requieren seguridades futuras
en cuanto a la provisión de las materias primas y estabilidad de las políticas tarifarias
y fiscales aplicadas a los insumos..."
LaNación 20 de julio de 1990
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"... Los problemas en Sierra Grande, antes en Villa Constitución
y últimamente en San Nicolás y Ramallo exhiben que se ha que
brado el orden de las prioridades nacionales. Ningún país pres
cinde de sus sectores básicos: los moderniza y facilita su compe
titividad. pero no los desmantela. Otro tanto es lo que ocurre con
YPF. ... . El petróleo es palanca de desarrollo cuando es intensa
mente extraído y no solamente cuando se privatiza"
Clarín, 21 de octubre de 1991

•... la nueva Argentina con su renaciente libre mercado, los grupos económicos están
comprando las propias obras públicas que construyeron o ayudaron a construir en el
pasado como contratistas o proveedores del estado...Estos grupos económicos ya tenían
una posición dominante en la economía Argentina antes de las privatizaciones, que Ió
gicamente acrecentaron a partir de 1989....Prez Companc se extendió al negocio pe
troquímico a través de PASA y Petroqulmica Cuyo, al negocio bancario en el Banco
Rio..."
Clarín Económico, 20 de setiembre de 1992

Realizada la lectura de los artículos:
A- Ubica los artículos en el contexto político-económico delpaís.
B-Menciona a qué ramas pertenecen las industrias privatizadas.
C-Sintetiza en unafrase la idea básica de cada artículo.
D-Establece la coincidencia o no entre las ideas mencionadas. Justifi

ca tu respuesta.
E-Escribe un artículo periodístico acerca de los aspectospositivos de
las "privatizaciones" y un segundo acerca de los aspectos negativos.

F-Interpreta la siguiente frase: "Las privatizaciones mejoran la efi
ciencia de las empresas"

Discursos
Los discursos son excelentes fuentes de información. Los mismos tie
nen que contextualizarse en el tiempo y lugar donde se pronunciaron.
En el análisis del contenido hay que separar "lo dicho" de "lo que pien
sa" la persona. En otras palabras, hay que entender la información en su
sentido contextual: "el manifiesto" o lo que aparece y "el latente" o lo
que subyace o puede leerse entre líneas.
El análisis de contenido estudia y analiza el contenido de la comuni
cación escrita, en forma sistemática, objetiva; permitiendo obtener infe
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rencias válidas que pueden aplicarse a un contexto detenninado. Con la
infonnación se pueden seguir los siguientes pasos: "
• sintetizar y representar la infonnación para su mejor comprensión
• descubrir en el interior de la infonnación las relaciones que no se pue

den discernir con facilidad
• relacionar la información mediante el análisis de contenidos con otros

datos. para convalidar los usados o buscar otra infonnación
• interpretar la infonnación de acuerdo con el propósito perseguido
En el supuesto de que trabajáramos con la:

VARIABLE

política democrática con participación popular

Los docentes le acercan a los alumnos los siguientes fragmentos de dis
cursos presidenciales:

"... Una democracia que no contemple el componente cuantitativo es una democracia
débil. en la cual el estado. como expresión de la sociedad toda. sin el componente de la
tolerancia es una democracia empobrecida y en peligro. Empobrecida porque pueden
perderse los apones originales de cada uno de los miembros de la sociedad. Cada idea,
cada iniciativa merece ser expresada, aunque no necesariamente coincida con la volun
tad de la mayoría. Y en peligro. porque la historia reciente de la civilización occidental
nos muestra muy claramente que con el voto, forzado o no, de las mayorías, se pueden
cometer aberraciones y crímenes contra la humanidad. La tolerancia y el pluralismo son
el resguardo de la democracia, el respeto a las mayorías es la garantía para que ésta fun
cione y pueda defenderse y elegir realmente entre las opciones que cada grupo o cada
ciudadano someta a la voluntad popular ..."
Discurso pronunciado por el Presidente de la Nación Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, en el
acto de apertura de la Asamblea Nacional, 10 de diciembre de 1983

•Este gobierno nacional que hoy nace, parte de una premisa básica, de una realidad
que debemos admitir para ser capaces de superar: todos, en mayor o menor medida so
mos responsables del fracaso argentino. Y entre todos, solo entre todos, seremos ar
tífices de un cambio a fondo y de una transformación positiva ... A cada trabajador, a
cada joven, a cada empresario, a cada mujer ... yo les digo: hay un lugar vacante des
de el cual se construye el porvenir ... "
Discurso pronunciado por el Presidente de la Nación Dr. Carlos Saúl Menem, en el ac
to de apertura de la Asamblea Nacional, 8 de julio de 1989

" K. Krippendorff, Content analisis. An introduction to its methodology (London, Safe,
1980), p4g. 28.
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• .. . Somos parte de esta nueva generación de argentinos que en for
ma abierta y convocante, y desde la propuesta de un modelo argen
tino de producción, trabajo y crecimiento sustentable llama al con
junto social para sumar, no para dividir. Para avanzar y no para re
troceder. En síntesis, para ayudarnos mutuamente a construir una
Argentina que nos contenga y nos exprese como ciudadanos. Con
vocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que nos haga
mos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios ne
cesarios para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza
y con opt imismo..."
Discurso del Sr. Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchn er, 25 de
mayo de 2003

Lee los discursos presidenciales:
A- Subraya en cada uno su idea referente a la "participación popular"
B- Explica las diferentes posturas emergentes de los discursos.
C- Busca información acerca de lo acontecido realmente con la partici

pación popular en cada presidencia y establece una comparación
entre "el decir" y "el hacer".

D-Teniendo en cuenta el contexto histórico en que le tocó actuar, a ca
da Presidente, justifica con tus palabras los casos en donde se ma
nifiestan discrepancias entre la acción y el discurso.

E- Sobre la base de las informaciones obtenidas, realiza un debate con
tus compañeros, donde cada uno exponga sus ideas al respecto.

Etapas del análisis, la interpretación y la corroboración de la hipótesis

Para analizar la información -una vez almacenados los datos- los do
centes tienen que formular la consigna adecuada. Por ejemplo si son datos es
tadísticos los alumnos tienen que ordenarlos -construyendo una matriz de
datos-, graficarlos, compararlos ...

La información una vez sistematizada permite la interpretación. Es ne
cesario "hacer hablar al dato", triangular todas las infonnaciones obtenidas. pa
ra explicar cada variable en función de la hipótesis. Aquí el docente debe dete
nerse y acentuar las consignas de trabajo, porque no se trata de buscar una cau
sa y su correlativa consecuencia, sino de elaborar complejas comprensiones.
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Por ejemplo:

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES

El truncamiento de la -truncamiento -elecciones presidenciales
Presidencia de Razíl Alfonsfn de la Presidencia ·saqueos en
se relaciona con la crisis grandes ciudades
económica y social -anticipación en la
que vivía el país. entrega del gobiemo

-crisis económica -alta inflación
-deuda externa
-Plan Austral

-crisis social -juicio a los militares
-sublevación carapintada
-Ley de obediencia debida
-paros de la CGT

Desarrollada cada una de las variables, mediante el análisis de la in
formación, realiza las siguientes actividades:

• Redacta un informe explicando las causas de la crisis económica- so
cial y las consecuencias políticas que produjeron. El informe tiene
que constar de una introducción, un desarrollo y una conclusión.
Completa el mismo con cuadros, gráficos e imágenes.
Forma un equipo interdisciplinario con tus compañeros donde estén
representados hipotéticamente los siguientes actores sociales: polí
ticos, economistas,, abogados, sindicalistas, obreros ... Consideran
do los conocimientos específicos y los diferentes enfoques de cada
uno reconstruye -en forma de breve informe del aspecto determi
nado- la Presidencia de Alfonsín.
Organiza un panel donde exponga cada actor y luego se inicie el de
bate con el resto del curso.

• Construye un esquema explicativo de los hechos.
• Traspala la siguiente frase-slogan de la campaña de A[fonsín: "con

la democracia se come, con la democracia se vive, con la democra
cia se educa", al momento histórico de su Presidencia y elabora una
interpretación.

• Construye un afiche, donde representes aquellas acciones principa
les de gobierno que el mismo Alfonsín querría hacer conocer a lapo
blación.
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• Imagina que un alumno del mismo nivel de escolaridad, en elfutu
ro, quisiera estudiar este período de la Historia Argentina. Trata de
prepararle el esquema de un proyecto de investigación.

La etapa final del trabajo es la elaboración de conclusiones, en la cual
los alumnos tienen que reunir todas las apreciaciones parciales, las descrip
ciones, los análisis y las interpretaciones realizadas. El docente puede solici
tar la elaboración de la síntesis bajo la forma de actividades variadas, como
la construcción de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, generalizaciones,
etc ....

Es la etapa en que se vuelve a la hipótesis para rechazarla, enriquecerla
o aceptarla momentáneamente. Por ejemplo:

• Finalizadas las actividades anteriores trata de:
- elaborar un texto argumentativo donde sistematices las relaciones

encontradas rectificando o no la hipótesis total o parcialmente. Si
bien 110 puedes probar la verdad absoluta, establece los criterios que
te permiten mayor o menor credibilidad, acordes con las interpreta
ciones realizadas.

- confrontar con el resto de los compañeros los resultados obtenidos.
Si aparecen diferencias buscar las causas de las mismas y llegar de
finitivamente a la correcta.
Si la hipótesis resultafalsa, elabora una nueva que responda al pro
blema planteado.

Reflexiones finales·

El proceso enseñanza/aprendizaje actualmente requiere de la construcción/
reconstrucción del conocimiento de parte de los alumnos y no de la recep
ción pasiva de los saberes transmitidos.

Esto se acentúa, de acuerdo con nuestro criterio, cuando las temáticas se
refieren a la Historia del Tiempo Presente. La vivencia de los hechos y de
los procesos históricos o la inmediatez temporal obliga a incursionar en los
mismos, para enlazarlos al pasado y reconstruir el hilo que a través del tiem
po permita a cada uno obtener sus propias visiones de los hechos. Como lo
hace el historiador, los alumnos tienen que realizarse preguntas sobre la His
toria Presente, pero siempre teniendo como marco el pasado en el cual In
misma se halla anclada
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La Didáctica Investigativa facilita el hecho de ser protagonistas en la
construcción del Tiempo Presente, porque la indagación bibliográfica y los
trabajos empíricos le proporcionan material para reconstruir esos períodos
y llegar a conclusiones propias: transformando la Historia en comprensión
de los hechos y no en el simple relato narrativo de los mismos.
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