
  

HISTORIA 4° AÑO 
UNIDAD N° 1 Historia Argentina 1862-1912 

 

ACTIVIDAD 1: La formación del Estado Argentino, (1862-1880) 

  
A) OBSERVAMOS EL MAPA Y CONVERSAMOS LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

 
¿Qué diferencias notas entre este mapa del territorio argentino en 1862 y un mapa actual? 
¿Por qué hay territorios denominados indios? 
¿El territorio de qué provincias actuales eran dominado por los indígenas hasta 1876? ¿Qué sucedió con esos territorios? 
 

 
 
 
 

B)  Ahora leemos el siguiente textos y debatimos la siguiente cuestion fundamental en la formacion del Estado 
Argentino: ¿En qué se diferenciaron los planes de Alsina de los de Roca para encarar la mal llamada “Conquista 
del desierto? ¿Qué problemática resolvía para el Estado? 
 



 
 
 
C) LEE LOS TEXTOS DE MAS ABAJO Y REALIZA LAS CONSIGNAS:  

1- Realiza una línea de tiempo entre 1862 y 1880 y complétala con los presidentes que gobernaron en el periodo, 

utilizando la siguiente imagen. 

 
2- Explica cuáles fueron las formas de consenso y coerción de las que se valieron los gobernantes del periodo para 

lograr la construcción de un gobierno central.  

3- Realiza una síntesis sobre cómo se logro la formación de los poderes de gobierno, el ordenamiento jurídico y las 

fuerzas armadas nacionales.  



 

LA FORMACION DEL ESTADO ARGENTINO 

 



 



 

D) Lee el capitulo “La importancia de ser punta de rieles” de Alicia Lahourcade y realiza las consignas:  

 

1- Analizando la visión de la autora, ¿estás de acuerdo con los siguientes conceptos que utiliza para llamar a los 

pueblos originarios?: desierto, bandidos, desertores, inescrupulosos. Fundamenta.  

2- ¿Cómo era viajar  por la provincia de Buenos Aires antes de la llegada del tren? Menciona medios de transporte 

y productos que se transportaban.  

3- ¿Cuál era el recorrido que habían las carretas y a qué lugar  llegaban? ¿Por qué?  

4- Marca con una cruz la opción correcta:  

a) El año en el que el ferrocarril llego a Chascomús: 1915 – 1850 – 1865 – 1780 

b) El presidente que gobernaba en ese momento era:  

Mitre – Sarmiento – Urquiza – Avellaneda 

c) El nombre de la locomotora que arrastro el primer tren fue:  

Chascomús – Colón – Saavedra – Bolívar  

5- Justifica la siguiente afirmación:  

“El ferrocarril transformo la vida de los pueblos”.  

 

Texto: “La importancia de ser punta de rieles”. Alicia Lahourcade. 

Chascomús, 1985. 
 



 



 



 



 



 

 



ACTIVIDAD 2: La argentina entre 1880-1916 

Modelo Agroexportador  

 A partir de las cifras de los cuadros que aparecen a continuación infieran o anticipen:  

a) ¿Cuáles habrán sido las características principales del modelo económico implementado en la Argentina a partir 

de 1880? 

b)  ¿Qué efectos habrá tenido dicho modelo sobre el desarrollo del país? 

 

 
 

 



 A partir de la lectura de los siguientes textos resuelve las consignas que están debajo: 

 

 



 

 

 



 

 

 

1- Explica con tus palabras porque se llamó modelo agroexportador y porque se trataba de un vinculo 

desigual el que mantenía con otros países.  

2- Realiza un esquema con las características del modelo agroexportador y sus debilidades.   

3- Retomando la actividad   ferrocarril ¿Qué ferrocarril pasaba por Chascomús? Observa los mapas y 

responde: ¿Dónde se concentraban la mayor cantidad de líneas férreas? ¿A dónde llegaban? ¿Por qué te 

parece que era así? 



 

 
 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 3: La Inmigración  

 



 



 

 

 



a- Inmigración y sociedad: Luego de leer las páginas 262 y 263, elabora una red conceptual que contenga la 

siguiente información: 

- Procedencia de los inmigrantes 

- Motivos de su decisión de emigrar 

- Ocupaciones 

- Clases sociales conformadas a partir de su llegada 

              b- Los problemas con los que se enfrentaron los inmigrantes: Enumera las dificultades y problemas en las 

condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores urbanos y los trabajadores rurales a partir de las siguientes fuentes 

e imágenes. 

 

 

Fuente 1“La totalidad de las tierras pampeanas ya tenía dueño en 1884. Desde ese momento, el país no 

tiene más tierra agrícola que ofrecer a los inmigrantes europeos que comienzan a llegar en olas cada vez 

más poderosas, atraídos por la perspectiva de hacerse de una propiedad en las tierras vírgenes que la 

Argentina acababa de de incorporar al espacio nacional” Gaignard, Romain. La pampa argentina. Buenos Aires, 

1989. 

 

Fuente 2 “Hacia 1880 las políticas del Estado de otorgamiento de tierras públicas en pequeños lotes a los 

inmigrantes habían sido abandonadas. El acceso a la propiedad de la tierra se había vuelto extremadamente 

difícil porque las principales tierras estaban distribuidas y la valorización de su precio imposibilitaban su 

adquisición. Por el contrario, la necesidad de mano de obra, especialmente en Buenos Aires y otras 

ciudades, como consecuencia del desarrollo de la infraestructura y de las actividades terciarias y de la 

paulatina ampliación del mercado interno, fue un polo de atracción para el inmigrante aunque no 

coincidiera con los objetivos iniciales de la política inmigratoria. Esto contribuyó, entre otras razones, a que 

la población urbana creciera a un ritmo más sostenido que la rural y, hacia 1914 llegara a superarla con 

cierta amplitud.” Extraído de Rapoport, Mario. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000) 

Buenos Aires Ed Macchi 2000 

 

 
 

Fuente 3: LA VIDA EN LOS CONVENTILLOS Una de las características más significativas de los conventillos 

era el elevado índice de hacinamiento, ligado a las notorias deficiencias sanitarias. 

Los informes realizados por médicos higienistas de la época y las publicaciones del diario La Prensa, ilustran 

acerca de habitaciones sin aire y sin luz por carecer de ventanas, de cuatro o cinco metros por lado, 

ocupadas por más de media docena de personas. Esas mismas habitaciones en donde vivían –comían y 

dormían-  se convertían en improvisados talleres en los que costureras, planchadoras y sastres, se 

integraban al tan mal pago sistema de “trabajo a domicilio”. El hacinamiento se vio agravado por el precario 



y a veces inexistente servicio sanitario de los conventillos, lo cual generó que estas casas se convirtieran en 

verdaderos focos de enfermedades infectocontagiosas. La falta de cocinas obligaba a los inquilinos a usar 

braseros, que se encendían en los patios junto a las puertas de las piezas; de esta manera no era difícil que a 

la hora del almuerzo o la cena estuvieran encendidos en el mismo patio 25 o 30 braseros. Los problemas se 

agudizaban en los días de lluvia ya que no había más alternativa que cocinar dentro de los cuartos, lo que 

estaba prohibido por las reglamentaciones vigentes. El no cumplimiento del contrato del alquiler   durante 

dos meses permitía efectuar al dueño la correspondiente demanda judicial y, como consecuencia, el 

inmediato desalojo de los demandados. Todo el peso del aparato judicial respaldaba a los propietarios y 

dejaba indefensos a los inquilinos. Suriano, Juan. “El conventillo”. En Movimientos sociales. La huelga de los 

inquilinos de 1907. Prólogo. Buenos Aires, CEAL – Historia testimonial argentina. Documentos vivos de nuestro pasado. 

N 2.  1983  

 

Fuente 4 “Uno de los aspectos más importantes de la tragedia del trabajador en la Argentina fue la continua 

desvalorización de la moneda y en consecuencia un aumento constante en la carestía de la vida.  

En Buenos Aires, el déficit en el presupuesto obrero era común. Los salarios generalmente no guardaban 

relación con el alto precio de los alquileres y artículos de primera necesidad. 

A todo esto se le suma las malas condiciones de trabajo, por ejemplo, con respecto a horario prevalecía la 

jornada de 10 hs. Pero en muchos casos trabajaban 14 y 12 hs También era común que muchos obreros 

trabajaran incluso algunas noches; además no siempre podía trabajarse 25 días al mes, puesto que la 

enfermedad de un trabajador aunque fuera de corta duración, constituía una calamidad  para él y su familia. 

Por otro lado, para superar el déficit generado por el bajo salario de un obrero, se presentaba como 

alternativa el trabajo de mujeres y niños. 

Los industriales recurrían a la mano de obra femenina y de menores. Estos abundan en algunos 

establecimientos, y la duración del trabajo era de 10,12 y hasta 14hs. 

Las mujeres estaban peor pagada que los hombres y en cuanto a los menores también eran utilizados como 

mandaderos, hacían tareas de barrido, limpieza de vidrios, siendo habitualmente maltratados por sus 

patrones, incluso, con castigos corporales. 

Con respeto a los obreros en el interior del país, ya sea en los ingenios radicados principalmente en el norte, 

como en el obraje, al noreste, en la fabrica de tanino o en los yerbatales se originó la mas cruel explotación 

humana: allí predominaban el vale y la proveeduría. 

El primero como pago en lugar de dinero y la segunda era el canje de aquel por mercaderías de poco valor y 

alto precio. 

En cuanto al horario, la jornada de 8 hs era totalmente desconocida, en los ingenios por ejemplo se 

trabajaba hasta 12 y 14 hs. con solo una hora de descanso. Los trabajadores son criollos porque los 

extranjeros no resisten las altas temperaturas ni las fiebres palúdicas. En el noreste esta el obraje. Los 

obreros en el bosque se pasan la vida hachando árboles con bajos jornales y el elemento de explotación era 

la proveeduría. 

También en el interior el trabajo involucraba a toda la familia, las mujeres trabajaban en diversas tareas por 

salarios muy bajos y su situación era tan precaria que muchas se enfermaban de tuberculosis o anemia. 

Así, jornadas agotadoras, salarios por debajo de lo necesario para la subsistencia, casi siempre sufrían malos 

tratos, casi nunca cobrando en moneda nacional, subalimentado en un país donde sobraban los alimentos, 

tal fue la triste trayectoria del trabajador criollo hasta mas allá de 1930.” Panettieri, José. Los Trabajadores. 

Centro Editor de América Latina. 1982 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 1 

 
Imagen 2 

 
 

 



 

Imagen 3 

 

 

c- Realiza la actividad “Actores Sociales” de la pagina 263.   

d- Movimiento obrero: observamos el video “Un mundo mejor” de la serie “Lo que el tiempo nos dejó” 

para analizar lo trabajado en las consignas anteriores, y las formas de organización política de la clase 

obrera. 

ACTIVIDAD 4: Régimen Oligárquico (1880-1916) 

 

Lee la pagina 50 y realiza las consignas: 
1-  ¿Durante que periodo gobernó el régimen oligárquico?  
2- ¿Por qué se lo denomina oligárquico? ¿Por qué fue liberal y conservador?   
3- ¿Qué partido político se perpetuó en el poder durante esta etapa?  
4- ¿Qué mecanismos utilizó para gobernar?   



5- Justifica la siguiente afirmación: “A partir de 1880 el Estado ejerció nuevas funciones generando el descontento 
de algunos sectores.”  
 

Crece la oposición al Régimen Oligárquico: la formación de la Unión Cívica Radical.  
 

1- Describe que formas de oposición al Régimen Oligárquico implementaron los radicales.  
2- Explica el contexto en el que se produjo el cambio en el sistema electoral. ¿Qué condiciones estableció la Ley 

Saenz Peña?  
3- ¿Cuáles fueron las consecuencias de la aplicación de dicha ley?   

 



 



 



 



 


