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RESEÑAS DE LIBROS / BOOK REVIEWS

Carrera, Nicolás Iñigo, Estrategias de la cla-
se obrera en los orígenes del peronismo, Bue-
nos Aires, EUDEM, Grupo Editor Universitario, 
2019, 138 pp.

Por Gonzalo Pérez Álvarez
(CONICET-INSHIS-UNP)

Inicio la reseña con una afirmación que define 
mi mirada: Nicolás Iñigo Carrera es el historiador 
más importante de la clase obrera argentina. Lo 
es por su formación y producción y, especial-
mente, porque toda su elaboración se ha cen-
trado en observar la dinámica histórica de este 
sujeto colectivo. El libro reseñado es, al mismo 
tiempo, una síntesis y un punto de llegada (que, 
a la vez, se constituye en punto de partida para 
nuevos avances) de su elaboración previa.

Completa una trilogía iniciada en el 2000, con 
esa llamarada en plena noche neoliberal que fue 
La estrategia de la clase obrera. 1936. Un libro 
extraordinario para cualquier etapa, pero que en 
esa oscuridad que había impuesto la hegemonía 
neoliberal, en aquella postergación del concep-
to de clase obrera, que el 2000 se iluminase con 
esa producción fue un disparador. Hacía pre-
sagiar parte de la acción del pueblo argentino, 
que irrumpiría de manera definitoria en aquel 
diciembre de 2001.

Aquella investigación abrió caminos para mu-
chas personas que empezábamos a formarnos: 
era posible hablar de lucha de clases, de clase 
obrera, y de un concepto como “estrategia”, que 
hacía a confrontación y luchas, a sucesión de ba-
tallas… La ponderación del conflicto era clave en 
la producción de Iñigo Carrera y todo el PIMSA 
(Programa de Investigación del Movimiento de 
la Sociedad Argentina, grupo fundado por Iñigo 
Carrera y otros investigadores en 1993): la suce-
sión de enfrentamientos sociales era el observa-
ble para construir la historia de la clase obrera y 
analizar el desarrollo de su estrategia.

En 2016 fue publicada la segunda parte: La otra 
estrategia. La voluntad revolucionaria (1930-
1935). A modo de una precuela, el autor recons-

truyó los años previos a la irrupción de 1936. El 
período 1930-1935 fue de disputas entre una 
estrategia que buscaba trascender los límites del 
orden social vigente (“la voluntad revoluciona-
ria”) y otra, que se hizo mayoritaria, y se expresó 
durante 1936: aquella que buscaba integrarse al 
sistema, luchando por conseguir mejores condi-
ciones de existencia, pero sin enfrentar la lógica 
sistémica. En ambos casos se trata de libros ex-
tensos, con más de 300 páginas.

El cierre de la trilogía es más breve porque su 
objetivo es proponer una síntesis de carácter ge-
neral, retomando lo elaborado en los dos libros 
previos. Un destilado conceptual y de resulta-
dos, que en menos de 150 páginas presenta una 
mirada de conjunto sobre la historia de la clase 
obrera argentina desde 1930 hasta el surgimien-
to del peronismo, brindando muchos elementos 
para analizar su devenir en las siguientes déca-
das.

El libro retoma la pregunta ya planteada en La 
estrategia…, 20 años antes: ¿Cómo explicar ese 
período de abruptas transformaciones prota-
gonizadas entre 1943 y 1946 en Argentina, es-
pecialmente en el seno de su clase obrera? Se 
destaca, como primer dato, la necesidad de no 
quedarse en el aspecto de ruptura, lo evidente 
para una mirada superficial, y hacer observa-
bles los rasgos de continuidad, que expresaban 
la potencialidad de la clase obrera como sujeto 
clave de la historia. Esa dimensión performativa 
del accionar obrero es lo que las perspectivas 
tradicionales de la historiografía (y de la política, 
tanto en su vertiente antiperonista como en la 
defensora del peronismo) invisibilizaron. El co-
nocimiento surge de hacer observable lo oculto: 
en este caso lo velado fue la potencialidad del 
accionar operario.

El primer apartado define, y defiende, los con-
ceptos de clase social y estrategia. La diferencia 
entre la conciencia de asalariado y expropiado, 
los caminos para analizar la estrategia formulada 
por la clase, y el rol del “estado mayor” al que 
“sigue” o “elige” la clase en el desarrollo de sus 
confrontaciones, son aportes nodales que en 
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ningún otro texto Iñigo Carrera había formulado 
con tanta precisión.

El capítulo 2 revisa “El hecho fundacional” del 
peronismo: las jornadas de octubre del ‘45. Le-
jos de las visiones reificadas de las propagandas 
pro o anti peronista, Iñigo Carrera evidencia que 
lo fundamental de ese hecho fue el accionar de 
la clase obrera luchando por sus intereses. Lo 
conceptualiza como una huelga general con mo-
vilización de masas, que inaugura una nueva eta-
pa para el país; pero que lo hace porque la clase 
obrera ya tenía un poder considerable, y más de 
cincuenta años de historia organizativa.

Esos aspectos se profundizan en el tercer capí-
tulo, enfocado en la decisión de la clase de res-
guardar sus conquistas, la división del movimien-
to obrero entre dos fuerzas sociales, el carácter 
clasista de la confrontación, y la disposición a la 
lucha del proletariado. Octubre de 1945 fue un 
hito para Argentina, en el cual, desde los cuadros 
que organizaban a la clase obrera, se postularon 
dos alternativas para defender lo conseguido y 
lograr nuevos derechos: la mayoría eligió, “con 
los pies”, la opción representada por el peronis-
mo.

El capítulo 4 analiza la relación de fuerzas ob-
jetivas, mostrando el importante peso de las 
relaciones salariales desde fines del siglo XIX 
en Argentina. Eso se profundiza en las décadas 
siguientes, en un proceso de industrialización, 
proletarización y urbanización propios del de-
sarrollo “en extensión” del capitalismo, que se 
enlaza con la dinámica de ciudadanización, afi-
liación a sindicatos y participación electoral de 
las personas trabajadoras.

Se sintetiza, en pocas páginas, la clásica antino-
mia entre obreros “viejos” y “nuevos”. El autor 
evidencia la falta de carácter explicativo de esa 
arbitraria división, destacando la mayor relevan-
cia de analizar el proceso de nacionalización que 
vivencia el movimiento obrero, y la desigual si-
tuación que atravesaban los distintos sindicatos, 
especialmente respecto a su posición y función 
en el marco de las relaciones de fuerzas objeti-
vas.

Desde el capítulo 6 Iñigo Carrera desanda el ca-
mino recorrido, con una metodología ya utiliza-
da en sus libros previos y en la propia conforma-
ción de esta trilogía: la exposición no cronológica 
de los procesos. Su método expone los rasgos 
generales de la dinámica en la que hace foco, 

para profundizar luego en las determinaciones 
más concretas, retrocediendo o avanzando en la 
“linealidad” histórica de acuerdo a lo que consi-
dera necesario para explicar el proceso. De esta 
manera, evidencia la no linealidad del tiempo 
histórico, la falta de homogeneidad del mismo y 
las complejidades de las trayectorias militantes, 
grupales y sociales.

Estas instancias previas al cierre del libro se pre-
sentan como un compendio de los principales 
resultados de los dos primeros libros: no a modo 
de resumen, sino de renovada interpretación, 
que lleva los avances ya expuestos a otro nivel de 
elaboración, evidenciando rasgos claves de la es-
trategia obrera. Se destaca el rol del movimiento 
obrero como combatiente por la democracia y 
contra el fascismo, aspecto que pocas veces re-
conocen las interpretaciones hegemónicas sobre 
nuestra historia nacional.

Los dos capítulos finales concentran lo formulado 
y sintetizan resultados. Por momentos el autor 
recurre a lo que podría pensarse como una “his-
toria política” clásica mientras otros fragmentos 
del libro expresan formas de la “historia social” 
o de la “historia económica”. Iñigo Carrera utiliza 
diversos recursos para acercarse a una historia 
total, siempre enfocando su mirada en el devenir 
de la clase obrera. Recupera, en el período 1943-
1947, la conformación de Perón como cuadro 
político clave, al igual que el rol de la dirigencia 
sindical, no como “leales” seguidores del “líder”, 
sino en tanto sujetos con un programa propio 
que encontraron en el apoyo a la candidatura de 
esa figura un camino para intentar plasmarlo en 
la realidad.

Como en toda alianza social serán fundamenta-
les las disputas por la conducción: Perón despla-
za a la dirigencia sindical de la centralidad que 
anhelaban, impidiendo que esa fuerza social 
(que tomó la forma de peronismo) fuese dirigi-
da por cuadros de la clase obrera. La disolución 
del laborismo en 1946, el encarcelamiento de los 
principales dirigentes que buscaban resguardar 
su autonomía sindical y política, y la subordina-
ción de otros, tiene un cierre parcial en la funda-
ción del “Partido Peronista” durante 1947.

La clase obrera, que ya era un sujeto fundamen-
tal de la historia nacional, conformaba por pri-
mera vez una alianza social que dirigía, al me-
nos parcialmente, el poder del Estado. Pero no 
lograría encabezar esa alianza, objetivo clave de 
su estrategia desde el acto del 1º de mayo de 
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1936. Otros sectores del peronismo impidieron 
esa posibilidad, derrotando los proyectos de au-
tonomía obrera e imponiendo una dirección bur-
guesa a la alianza conformada.

¿Esto significa que la estrategia de la clase de-
vino en un fracaso absoluto? No, la clase con-
siguió su cometido de defender sus conquistas 
sociales, avanzar en mayores derechos sociales, 
laborales y electorales, profundizar su proceso 
de ciudadanización y consolidar el poder de sus 
organizaciones sindicales. Pero, para lograr esto, 
debió aceptar la clausura, parcial, de su perspec-
tiva autónoma, y limitar su horizonte a su con-
ciencia de asalariado.

Nuevamente… ¿esto implicó que la clase obrera 
no pudiera formular la conciencia de expropiado 
y construir una estrategia que retomase la orien-
tación de anhelar una sociedad alternativa a la 
capitalista? No, la historia se construye de mane-
ra contingente y a través de enfrentamientos so-
ciales. La consecución de la estrategia que logró 
realizar su conciencia en tanto asalariadxs apa-
recía, ante gran parte de la clase obrera, como 
un punto de nuevo inicio para construir otra 
experiencia histórica que hiciera viable la conse-
cución mayoritaria de su conciencia en tanto ex-
propiados. Eso parece evidenciarse en el poste-
rior devenir obrero, plasmándose, por ejemplo, 
en las jornadas de mayo de 1969 (analizadas por 
Iñigo Carrera, junto a María Isabel Grau y Analía 
Martí, en Tosco: la clase revolucionaria, editado 
en 2006). Allí la clase puso en pie una alternativa 
revolucionaria: fue contra ese proyecto de trans-
formación social que se articuló la respuesta en 
clave de guerra de la fuerza social reaccionaria.

Hoy, a más de cuarenta años de aquella respues-
ta, aún vivimos los efectos de esa derrota. Los 
aportes de Nicolás Iñigo Carrera, historiador de 
la clase obrera argentina, son fundamentales 
para subvertir el legado histórico que nos han 
impuesto.

Chaput, M. C., Pérez Serrano, J., Transición y 
democracia en España. Ciudadanía, opinión pú-
blica y movilización social en el cambio de régi-
men, Madrid, Biblioteca Nueva, 2021, 414 pp.

Por Alejandro Luna Del Pino
(Universidad de Cádiz)

La obra corresponde a la colección de una serie 
de reuniones anuales que dan a una reflexión 
conjunta por parte de diversos investigadores de 
la Universidad de Cádiz, Université Paris-Nante-

rre y el Colegio de España en París en el cual se 
fueron dando encuentros en los que su director, 
Juan Ojeda jugó un papel de relevancia permi-
tiendo la presencia de prestigiosos invitados a 
los mismos. Por tanto, estamos ante textos re-
dactados de encuentros anuales. Recogidos en 
este proyecto reflexivo. Junto a estos se encuen-
tran los artífices de este libro Marie-Claude Cha-
put y Julio Pérez Serrano.

Marire-Claude Chaput es catedrática emérita en 
la Universidad de París Nanterre, especializada 
en el área de Civilización de la España contem-
poránea. Fue coeditora de la colección Regards 
entre 2001 y 2012 en las que coordinó semina-
rios y coloquios.

Julio Pérez Serrano, Catedrático de Historia Con-
temporánea y director del Grupo de Estudios 
de Historia Actual (GEHA) ha sito junto a Ma-
rie-Claude Chaput promotor de los congresos 
internacionales de Nuestro Patrimonio Común y 
también, de las jornadas de La Transición: Nue-
vos enfoques, del Colegio de España en París. 
En la actualidad dirige el estudio “Del antifran-
quismo a la marginalidad: disidencias políticas y 
culturales en la Transición española junto a Ma-
rie-Claude Chaput.

La obra como se dijo anteriormente, es resultado 
de un conjunto de reuniones anuales del Colegio 
de España en París en las que han participado 
un gran número de investigadores e invitados, 
la cobra cubre concretamente hasta 20 autores, 
encontrando en la propia obra un apartado en 
el que se realiza una descripción de los mismos 
.Esta tiene como tesis principal el estudio retros-
pectivo de la situación española que se dio en 
el proceso de la Transición, viendo como se van 
ocupando campos nuevos que hacen ver el rigor 
que se da en el estudio de este proceso, unido a 
análisis retrospectivos con situaciones actuales y 
sus posibles soluciones.

El libro se divide en dos partes principalmente 
ocupando un total de 18 capítulos. La primera 
parte se titula “CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y 
OPINIÓN PÚBLICA”. Este primer apartado cuenta 
8 capítulos, cada uno de diferente índole, des-
tacando el capítulo primero, en el que Javier de 
Lucas realiza un análisis de las “distintas caras del 
malestar presente” como se indica en la Intro-
ducción de la obra. Tratando la desafección polí-
tica y el “miedo al futuro”. Analizando también la 
desobediencia civil y el papel de la ciudadanía en 
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