
Nos proponemos pensar una herramienta de trabajo para docentes y alumnos de nivel medio que nos per-
mita abordar, describir y dar cuenta de los sectores populares en el período de entreguerras en la Argentina.  La 
intención es centrar nuestra mirada en estos sectores subalternos y proponer diversas herramientas didácticas 
que permitan analizar fuentes tradicionales y manifestaciones culturales del período para fomentar la reflexión 
y el debate de la Historia en el aula, teniendo como fin último potenciar el pensamiento crítico de los alumnos 
a la hora de entender la realidad social.  La trasposición didáctica, entonces, resulta el objetivo central de este 
trabajo alentando el rol activo del docente y de los alumnos en una experiencia dialéctica de un proceso de 
evaluación formativa. 

Hablar de la categoría analítica de “sectores populares” merece algunas consideraciones.  A principio de los 
años ochenta un grupo de investigadores argentinos, principalmente historiadores1 comienzan a abordar la 
cultura popular en Argentina recurriendo a la interdisciplinariedad tanto teórica como metodológica en el 
estudio del período de entreguerras.  Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero se preguntaron acerca de la 
tradición cultural precedente en un proceso que transcurre entre 1880 y el surgimiento del peronismo. Dis-
tinguen dos grandes períodos: uno “magnánimo y conflictivo, que se extendió hasta 1910 y otro más estable, 
de maduración y génesis, en las décadas de 1920 y 1930. (Gutiérrez y Romero, 1995, 10)

En conventillos, talleres y asociaciones mutuales, fue decantando entonces una primera identidad de los 
sectores populares.  Fue una identidad centrada en el trabajo, el cual ocupaba la mayor parte de sus vidas; fue 
crítica, contestataria y desconocía un orden social y político que pretendía derrotar y cambiar. Para Gutiérrez y 
Romero, entre las dos guerras mundiales esa identidad trabajadora y contestataria progresivamente fue dando 
paso a otra que han caracterizado de popular, conformista y reformista.  El proceso de argentinización que se 
dio en el seno de la sociedad producto del acceso de los hijos de los inmigrantes a la educación pública y el 
dominio de la lengua, hicieron permeable a estos sectores a nuevos discursos; particularmente al del Estado.  

La alta movilidad social ascendente fue resquebrajando la imagen compacta, trabajadora, segregada y com-
bativa al mismo tiempo que desdibujó los límites de los estratos sociales generando una imagen de una socie-
dad móvil y abierta que operó en el marco del crecimiento de nuevos barrios  .Las singulares experiencias bar-
riales se entrelazaron con nuevos mensajes provenientes de otros ámbitos de la sociedad; el Estado, los medios 
de comunicación, el cine y la radio; pero sobre todo los de la cultura letrada que a través de un alto número 
de periódicos, folletines, novelitas y una enorme variedad de libros baratos, moldearon y resignificaron esas 
experiencias. En el club, el café, el comité, la Sociedad de Fomento y en la Biblioteca del barrio, según Gutiérrez 
y Romero se fue conformando entonces, esta nueva identidad, más popular que trabajadora que no se centró 
en el trabajo sino en las “ocho horas para lo que queramos hacer”. 

Inspirados en los debates de la historiografía británica y en intelectuales como Edward Thompson, Eric 
Hobsbawm y Raymond Williams, que complejizaron la noción de clase social del marxismo tradicional, surge 
en el grupo de investigadores argentinos del PEHESA, la necesidad de precisar los instrumentos conceptuales 
y las categorías analíticas para abordar su estudio.  Una categoría que más que una solución ha significado para 
ellos un punto de partida, los “Sectores Populares”, que en clave bourdieliana, marcan un espacio de la sociedad 
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donde se constituyen identidades cambiantes, de bordes imprecisos y en estado de fluencia que definen a los 
sujetos en el devenir histórico.

Las actividades que aquí se proponen tienen como objetivo la problematización de los contenidos concep-
tuales y el fortalecimiento de contenidos procedimentales y actitudinales en el espacio áulico.  Atendiendo a la 
orientación y los intereses de los alumnos del Bachillerato de Bellas Artes, se privilegiará el trabajo con produc-
ciones culturales y artísticas de la época, a fin de dar cuenta de la compleja problemática social del período y 
de formar la conciencia crítica que permita pensar la no menos compleja realidad contemporánea.  Estamos 
de acuerdo con Isabelino Siede que “estudiar ciencias sociales es tratar de acercarse a la realidad social para 
comprenderla y para formar parte de ella” (Siede, 2012, 29).  También apuntamos a generar vasos comunican-
tes fomentando un aprendizaje interdisciplinario y significativo. 

Chan chan… En la presente actividad la intención es trabajar con los siguientes tangos: Yira Yira Letra y 
música: Enrique Santos Discépolo, 1930; Al mundo le falta un tornillo Letra: Enrique Cadícamo, Música: José 
María Aguilar, 1933 y Cambalache, Letra y música: Enrique Santos Discépolo, 1934.  El objetivo no es sólo 
analizar la extraordinaria y poética mirada sobre la Argentina de los años 30, sino también poder reproducir 
distintas versiones que den cuenta de su evolución musical.  Aquí también se propone un trabajo interdisci-
plinario potenciando el aprendizaje significativo no sólo desde lo técnico musical, sino también para poder 
indagar la extraordinaria evolución y transformación del tango durante el período analizado.  

Con el diario del lunes…Como hemos explicado, el crecimiento de la práctica deportiva y particularmente 
del fútbol resultó muy notoria entre los sectores populares en el período, por lo que nos parece interesante 
proponer una actividad de investigación sobre un tema que entendemos puede ser muy estimulante para los 
alumnos en una ciudad futbolera como La Plata.  La idea central es indagar, investigar, buscar y hacer los prim-
eros pasos en el trabajo de archivo, en la búsqueda de las crónicas deportivas del período, sean estas en diarios, 
revistas u otras publicaciones.

La tarea del docente aquí será guiar y apuntalar dicha búsqueda por ejemplo facilitando información acerca 
de archivos, publicaciones o centros de documentación.  Esta actividad tiene un doble objetivo, analizar los 
contenidos conceptuales a partir de fuentes primarias; y procedimentales, que hacen al trabajo del historiador 
y del investigador de las ciencias sociales.  Para luego utilizar el espacio del aula, plataformas virtuales y redes 
sociales como lugares donde compartir las experiencias, los hallazgos y las producciones realizadas.

El barrio por Arlt… Aquí proponemos el análisis de dos textos de Roberto Arlt, uno correspondiente a 
Aguafuertes porteñas: Silla en la vereda y el cuento Pequeños Propietarios publicado en el volumen El joro-
badito.  En la aguda mirada de este singular autor se pueden analizar la vida en esos barrios de frontera que 
hemos descripto, que va desde las pequeñas miserias hasta los profundos interrogantes de la condición hu-
mana.  La introducción a los textos de Arlt va mucho más allá en el proceso de enseñanza aprendizaje que sólo 
ilustrar un momento histórico.

Una pinturita… Se invita a los alumnos a seleccionar una obra del artista Plástico Antonio Berni que se vin-
cule con lo analizado en clase sobre sectores populares. Justificar la elección y la seleccionar una cita del texto 
que se identifique con la obra. Expresar brevemente algunos datos biográficos del autor y su obra. Las imágenes 
seleccionadas pueden ser compartidas por twitter a partir de la creación de un hashtag (#sectorespopularesur-
banos por ejemplo) donde todos podamos apreciar la selección que ha hecho cada uno. 
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Eje 3: Integración y articulación de saberes
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Introducción 
La experiencia pedagógica se desarrolla con alumnos de la cátedra de Piano de la carrera Músico Instrumen-

tista en Piano del nivel medio del ISMUNT. Las clases son de carácter individual, el profesor diseña el reperto-
rio de obras para cada alumno en base a la programación general. 

Fundamentación 
En mi experiencia personal como docente y en los exámenes generales de la cátedra de piano observo que las 

obras del repertorio que los alumnos estudian y rinden, si bien satisfacen el nivel requerido del año en curso, 
no presentan una clara relación didáctica entre ellas. Es decir, no se contempla una mirada integradora e inter-
activa entre las obras del programa que permita al alumno potenciar su visión, integrando y relacionando los 
distintos saberes técnicos musicales que cada obra le aporta. El presente trabajo trata de solucionar este aspecto 
utilizando como factor cohesivo e integrador, desde el punto de vista técnico y musical, la forma Estudio. 

El tema Estudio integra todos los cursos de la programación de piano de nuestra carrera, sin embargo, el 
mismo no está contemplado con un carácter evolutivo en el que se considere la relación de todos los factores 
compositivos en los distintos aspectos de las obras de diferentes épocas, presentes en cada curso. Las cuales 
se ejecutan sin factores relacionantes que ayuden a una clara comprensión estilístico-técnico-musical de los 
estudiantes.   

Objetivos 
• Concebir la enseñanza de los estudios como base técnico-musical en el aprendizaje de otras obras musicales 

que conforman el programa de la materia. 
• Establecer una clara articulación de contenidos entre los requerimientos técnicos-musicales de dichas pie-

zas musicales con los estudios seleccionados para el cursado.
• Enfatizar el carácter didáctico de la forma estudio dentro de la elaboración de los programas de piano. 
• Proponer nuevos criterios para la selección de obras que conforman los programas de piano de cada alum-

no. 
• Que el alumno sea capaz de relacionar lo aprendido en la forma estudioal abordar nuevas obras a finde 

reafirmar y profundizar su conocimiento. 
• Que el alumno pueda desarrollar una independencia de criterio a partir del uso reflexivo de su cono-

cimiento.

Marco teórico
El Estudio (êtude) como tal, surgió con la creación del pianoforte (siglo XVIII), desarrollándose paralela-

mente a la evolución del instrumento y su repertorio. Fue concebido con fines didácticos para desarrollar una 
habilidad técnica específica en el instrumento sin detrimento de lo musical, diferenciándose de un mero ejer-
cicio técnico

 El género evolucionó en obras que trascendieron el ámbito didáctico para integrar el repertorio de concierto. 
Compositores tales como Clementi, Czerny, Moskovsky, Moscheles, Chopin, entre otros, desarrollan el género 
a lo largo del siglo XIX. En el siglo XX corrientes musicales con nuevas grafías y modos de ejecución también-
encuentran su expresión en la forma estudio.  

Su importancia pedagógica está presente a lo largo de toda formación pianística como un factor de evolu-
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