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«UNA TEMÁTICA MÁS NOVEDOSA»
EL ANUARIO IEHS EN LA RENOVACIÓN HISTORIOGRÁFICA 
DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA CLASE TRABAJADORA

Silvia Simonassi  1

C uando se publicaba el volumen 22 del Anuario IEHS, correspondiente al año 2007, 
Raúl Mandrini, por entonces su director, presentaba los dossiers que contenía el 

nuevo número. Allí escribía que dos de ellos –uno dedicado a “problemas vinculados 
con la historia de los pueblos originarios americanos” y otro sobre “problemas del ca-
tolicismo en la Argentina contemporánea”– referían a temáticas de larga tradición en 
el Anuario. Para la tercera sección, titulada “Las relaciones laborales rediscutidas. Pro-
blemas teórico-metodológicos y estudios de caso”, coordinada por Daniel Dicósimo y 
por mí, destacaba una diferencia importante: abordaba “una temática más novedosa 
para nuestra publicación, la del mundo del trabajo”. En efecto, en nuestra presentación 
al dossier dimos cuenta de algunas problemáticas que habían recorrido el campo de 
la historia de los trabajadores y el movimiento obrero en Argentina, hasta entonces 
exploradas por otras áreas de estudio, como la sociología industrial. También señala-
mos la existencia de múltiples investigaciones en curso que reducían la mirada hacia los 
lugares de trabajo, o se ocupaban de las culturas obreras o sindicales o de las políticas 
de gestión de la fuerza de trabajo. Enfatizamos el impulso que la historia social regional 
había representado para estas apuestas y a su vez cómo las nuevas pesquisas fortalecían 
esa perspectiva analítica. Adjudicamos esa renovación a la ampliación de las referencias 
teóricas, al diálogo entablado con otras disciplinas y a los intentos por superar el escaso 
intercambio entre campos como la historia de los trabajadores y la historia empresarial. 

Ese dossier recoge seis contribuciones: la primera, de Mirta Zaida Lobato, constituye 
una especie de programa metodológico sobre el estudio de los trabajadores y trabaja-
doras, desde una perspectiva anclada en los procesos de trabajo, en la vida cotidiana y 
en las relaciones de género, construido alrededor de su experiencia en la investigación 
que culminó en su libro La vida en las fábricas, publicado en 2001. El artículo de Ro-
berto Elizalde presenta una serie de reflexiones teóricas sobre el control y la disciplina 
ejercida a través de la educación para los obreros y ejemplifica con el caso de Siam, al 
tiempo que puntualiza experiencias alternativas. Daniel Dicósimo, por su parte, anali-
za la indisciplina individual y colectiva y los procesos de resistencia de los trabajadores 
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en dictadura, iniciando un camino de renovación sobre esta problemática. María Julia 
Soul indaga desde una perspectiva histórico-antropológica la construcción de hege-
monía en la siderúrgica SOMISA y Laura Badaloni se detiene en la exploración de las 
prácticas paternalistas en el Ferrocarril Central Argentino durante las primeras déca-
das del siglo XX. En mi caso, reflexiono sobre la reformulación de esas mismas prácticas 
en la industria metalúrgica en contextos de intensa conflictividad, entre los años 1973 
y 1976 en el Gran Rosario. El cuadro –por cierto incompleto–, que componemos allí, 
exhibe el diálogo entablado con la antropología y la sociología del trabajo, la preocupa-
ción por reponer políticas patronales de control y de disciplinamiento y también aque-
llas destinadas a lograr el “consentimiento en la producción”, y finalmente introduce la 
importancia de las luchas y la resistencia obrera en la reformulación de esas prácticas 
empresariales. En cuanto a las periodizaciones, cubrimos un amplio arco temporal en 
el cual se destaca el abordaje de problemáticas de la historia reciente. Dejamos abierto 
asimismo el camino para saldar numerosas “asignaturas pendientes” en un campo que 
batallaba por reponerse de los embates de los noventa.

Lo cierto es que se abría allí una fecunda relación intelectual y afectiva con colegas del 
IEHS, en particular con Daniel Dicósimo y quienes pertenecíamos al Centro de Estudios 
Sociales Regionales (CESOR), hoy Investigaciones Sociohistóricas Regionales (ISHIR, CO-
NICET/UNR). Organizamos desde entonces proyectos de I+D, workshops bianuales que 
fueron ampliando la red de vínculos académicos con otras universidades y centros del 
país y del exterior (Chile, Brasil, Uruguay y EE.UU.) para conformar redes internacionales 
de investigación. Los productos de esos intercambios resultaron en la publicación de dos 
libros (Dicósimo y Simonassi, 2011 y Simonassi y Dicósimo, 2018) y otros dossiers. 

En efecto, la perduración de esa sociedad intelectual quedó nuevamente plasmada 
en el volumen 28 del año 2013, cuando el Anuario IEHS volvió a recibir contribuciones 
producidas en ámbitos comunes, esta vez en “La representación sindical en la Argen-
tina durante el siglo XX”, dossier coordinado por Daniel Dicósimo y María Julia Soul. 
Allí, como demostración de la consolidación de esos lazos, Dicósimo y Andrés Carmi-
nati confluyen en un artículo en coautoría para dar cuenta de las acciones obreras de 
sabotaje producidas en el centro-sur bonaerense y el Gran Rosario durante la última 
dictadura militar. Victoria Basualdo, por su parte, analiza el “sindicalismo libre” en las 
décadas de los 40 y 50, Mónica Gordillo revisa los debates respecto a la normalización 
sindical durante el gobierno de Raúl Alfonsín y Marcos Schiavi examina la dinámica 
sindical de la Asociación Obrera Textil durante el primer peronismo. De conjunto, es-
tos aportes exhiben algunos de los principales debates que atravesaban el estudio de 
las dinámicas sindicales y las diversas escalas y ángulos analíticos desde los cuales estu-
diarla: en los lugares de trabajo, a nivel de rama, en el ámbito público y parlamentario 
y desde perspectivas regionales, transnacionales y comparadas. 

Paralelamente, resultados de idénticos intercambios fueron publicados en el dossier 
organizado en conjunto con Laura Badaloni y publicado en el número 10 de Avances 
del CESOR el mismo año 2013. Allí reflexionamos sobre problemas transitados desde 
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ya hacía casi una década como parte de la renovación historiográfica que recorría el 
campo: el paternalismo industrial, las comunidades obreras y las políticas de gestión 
de la fuerza de trabajo. 

Se iba construyendo así la red internacional que, con mayor o menor grado de ins-
titucionalización, se ha mantenido a lo largo del tiempo, anudada por publicaciones 
comunes, infinidad de reuniones formales e informales, organización de mesas en jor-
nadas y congresos y eventos especiales. En 2024, el VII Workshop se realizó en la ciu-
dad de Montevideo, bajo el título “Historiar las relaciones capital-trabajo en América 
Latina: desafíos metodológicos y políticos desde el Cono Sur”. Los debates allí presen-
tados dan cuenta de un campo profundamente transformado por el acceso a nuevas 
fuentes, por las renovadas perspectivas teóricas y por la intensificación de los diálogos 
interdisciplinarios e internacionales. 

Retornando a la mirada que ofrecía Mandrini al anunciar el dossier de 2007, la in-
corporación de un “tema novedoso” para el Anuario reflejaba también el estado del 
campo de la historia de la clase trabajadora en Argentina. Es necesario puntualizar que 
la publicación había recogido algunos aportes relevantes durante la crítica década del 
90, caracterizada por los embates sufridos por la propia clase trabajadora y su impacto 
en la historiografía sobre el tema. Es el caso del artículo de Hugo del Campo, escrito en 
París en 1985 e incluido en el Anuario tres años después, o las intersecciones entre tra-
bajo y género que aparecieron en 1990 con la contribución de Mirta Lobato sobre las 
obreras del frigorífico Armour. En el marco del proyecto dirigido por Susana Bianchi, 
Lucía Lionetti analizaba, en 1997, los rituales del 1° de mayo en Tandil en las décadas de 
los 20 y 30. En clave más historiográfica, se publicaron en 1990 dos textos: un estado 
de la cuestión sobre los enfoques predominantes en los estudios de mujer y trabajo, de 
Elida Eiros y una conferencia dictada por Juan Carlos Torre, donde realizaba un reco-
rrido sobre la historia obrera, señalando el predominio que por entonces ostentaban 
los estudios sociales sobre los sectores populares en Argentina entre fines del siglo XIX 
y 1930. Se trataba, enfatizaba, de un campo aún incipiente. 

Poco después aparecieron publicados los avances de investigación de Daniel Dicó-
simo: dos artículos sobre el sindicato de obreros metalúrgicos de la Seccional Tandil 
durante el peronismo (1991 y 1993). Se incluye también un texto de Nicolás Iñigo Carrera 
sobre la huelga general de masas de enero de 1936 (1994). Se trata de investigaciones 
que hoy son referencias ineludibles, en un caso, sobre las particularidades de la relación 
entre izquierdas y primer peronismo en sus años iniciales, para dar cuenta de las modu-
laciones propias de esa relación en espacios regionales del interior. En el otro, el abordaje 
de la ruptura que representó 1936 en la historia de la clase trabajadora continúa encar-
nando una hipótesis vigente, que además de ofrecer una lectura sobre la conflictividad 
del período, se inscribe en una tradición teórica en el campo del marxismo, que ha 
continuado incidiendo en investigaciones que desbordan el proceso estudiado. 

Por mi temprano interés en la historia reciente de las relaciones entre capital y tra-
bajo, seguí con atención el ácido debate entre James Brennan y Nicolás Iñigo Carrera, 
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que apareció en las páginas del Anuario en 1998, como resultado de la dura crítica 
del segundo al libro El Cordobazo, las guerras obreras en Córdoba. La publicación de 
la obra de Brennan exhibía la centralidad que por entonces revestía el caso cordobés, 
las claves explicativas que aportaban los estudios centrados en los lugares de trabajo, 
la riqueza de los archivos de empresa. Asimismo, abría senderos que aún hoy son ex-
plorados como dimensiones fundamentales para comprender la historia de la clase 
obrera: la relación entre lucha económica y lucha política, el carácter del clasismo, los 
vínculos entre la clase trabajadora y las organizaciones armadas. El debate se adentra-
ba en la discusión respecto a la “excepcionalidad” del caso y provocaba a historiadores 
e historiadoras que en las décadas posteriores se interesaron por profundizar las pes-
quisas sobre el Cordobazo, el clasismo y los y las obreras o iniciar investigaciones sobre 
las mismas problemáticas en otras geografías. 

Ubicados a fines de los años noventa, la presencia de artículos publicados en el Anua-
rio sobre el tema es escasa, aun teniendo en cuenta que se trataba de una revista cientí-
fica que abordaba con mayor potencia otros problemas. Sin embargo, la exigua produc-
ción expresaba lo que acontecía en el campo historiográfico sobre estas problemáticas. 
Al mismo tiempo, los aportes citados exhiben que la historiografía sobre la clase traba-
jadora se resistía a desaparecer y se nutría de debates que serían retomados en inves-
tigaciones posteriores, cuando las condiciones –históricas y disciplinares– cambiaran. 

Mis preocupaciones estaban y continúan ancladas en una mirada relacional sobre 
la clase trabajadora, al tiempo que mi perspectiva analítica busca examinar las interac-
ciones entre capital y trabajo y particularmente los vínculos entablados entre trabaja-
dores y empresarios industriales. Mis esfuerzos en esos años estuvieron encaminados 
a comprender las políticas implementadas por estos últimos y sus organizaciones para 
enfrentar la conflictividad inherente al proceso de trabajo. Estas estrategias estaban 
destinadas a reprimir los conflictos abiertos, pero también a promover acciones orien-
tadas a generar lazos de lealtad, a evitar el conflicto abierto y a generar consenso en 
sus fábricas. Contradictoriamente, por esos años era más factible ingresar a archivos 
de empresas o corporaciones empresarias que acceder a la documentación de las or-
ganizaciones sindicales o sus corrientes político-ideológicas, algo que con el tiempo se 
revirtió notablemente. De allí que mis primeras investigaciones estuvieron sustenta-
das en fuentes provenientes de reservorios empresariales y estatales. La construcción 
de archivos especializados y el trabajo de digitalización de colecciones completas de 
materiales escritos producidos por sindicatos, por organizaciones político-sindicales o 
partidos con inserción en la clase trabajadora condujeron a una verdadera democra-
tización del acceso a fuentes con las cuales por entonces era imposible contar. Esta 
notable ampliación de recursos documentales, tanto como la revitalización de los de-
bates teóricos sobre los procesos de formación de la clase trabajadora, en la última 
década me permitió reformular mis líneas de investigación.

De tal modo, mis lecturas del Anuario estuvieron atentas a otras problemáticas, 
como el artículo presentado por María Inés Barbero y Mariela Ceva sobre el catoli-
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cismo social como estrategia empresarial en Algodonera Flandria (1997) o el de Ma-
ría Ester Rapalo sobre la Asociación del Trabajo (1997) o el escrito de Jöel Horowicz 
“Cuando las elites y los trabajadores coincidieron” (2001), todos orientados a estudiar 
desde diferentes perspectivas analíticas las prácticas patronales y estatales sobre la 
clase trabajadora. Además, para quienes articulamos en el análisis variables estruc-
turales y acción colectiva en el mundo fabril, el número 13, presentado por Eduardo 
Míguez (1998), ofrecía un conjunto de textos que configuran un potente debate sobre 
la historia de la industrialización en Argentina, con textos de Ezequiel Gallo y Cortés 
Conde (en ambos casos publicados por primera vez en castellano), Fernando Rocchi, 
Jorge Schvarzer y María Inés Barbero. Una década después, los artículos reunidos en 
el dossier organizado por Norma Lanciotti y Andrea Lluch sobre los fracasos empre-
sariales, dan cuenta del rumbo adoptado por las discusiones en torno a los alcances 
y límites de las políticas estatales y el comportamiento empresarial en los siglos XIX y 
XX en América Latina (2010). Esa sección incluye investigaciones sobre diferentes expe-
riencias argentinas, mexicanas y uruguayas en empresas de diverso tipo. 

Retornando a la historia de los trabajadores, a partir de la publicación del dossier de 
2007, con el que iniciamos este texto y recorriendo las páginas del Anuario es posible 
seguir los senderos de la renovación que fue atravesando el campo: nuevos avances 
de investigación exhiben enfoques novedosos, la utilización de variadas fuentes docu-
mentales y una gran rigurosidad analítica para un período que abarca desde los años 
veinte hasta el primer peronismo. Laura Caruso (2011) analiza desde una perspectiva 
relacional la participación de funcionarios, armadores y representantes sindicales en la 
Segunda Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el tra-
bajo en el sector, mostrando la pertinencia de indagar en esos espacios donde también 
se dirimen los conflictos y se expresan tensiones. María Ulivarri (2011) publica agudas 
reflexiones sobre la relación entre sindicatos, partidos y política en Tucumán durante 
el período preperonista. En rigor, se trata de un artículo que compone un cuadro de las 
organizaciones sindicales y políticas desde los años treinta en Tucumán, para analizar 
las maneras en que las ideas de democracia y las alianzas para defenderla impregna-
ron el mundo obrero hasta 1943. Para la Argentina liberal, el reciente artículo de Roy 
Hora (2024) cuestiona desde la historia política las interpretaciones construidas sobre 
la huelga portuaria de 1902. Este texto reinicia un debate que augura controversias y 
una posible proliferación de nuevas investigaciones basadas en variadas fuentes para 
interpretar el papel de la clase trabajadora, las izquierdas y las huelgas del período. 

En cuanto al peronismo clásico, desde los primeros números del Anuario el período 
aparece abordado desde ángulos disímiles (en sus relaciones con la Iglesia, los partidos, 
las profesiones o la economía, los imaginarios y las relaciones internacionales, por solo 
citar algunos) y el seguimiento de esas lecturas configura en sí mismo un ejercicio de 
reflexión sobre la renovación del campo de los estudios sobre el tema. En referencia a 
la clase trabajadora y el peronismo, en 2013 se publican resultados parciales de investi-
gaciones que desde diferentes perspectivas complejizan el tema. Es el caso del artículo 
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de Gustavo Contreras, que rastrea las tendencias que pugnaron en el sindicato de la 
carne, o el de Florencia Gutiérrez, que incursiona en temas originales y menos explora-
dos, como las relaciones entre clase, género y oficio, atendiendo a las masculinidades 
en los ingenios azucareros tucumanos durante el primer tramo del gobierno peronista. 

El ingreso de la historia reciente en el campo de estudios de la clase trabajadora ha 
recibido un fuerte impulso en la última década y media (Simonassi y Schneider, 2018) y 
el Anuario refleja en parte el curso de esas investigaciones. Más generalmente, Bohos-
lavsky y Lvovich (2021) enfatizaron los esfuerzos que Olga Echeverría, como directora 
de la revista en ese momento, realizó desde 2017 para abrir las páginas de la publica-
ción a nuevas temáticas, en particular a las propias de la historia reciente. Ya hemos 
relevado los aportes contenidos en los dossiers de 2007 y 2013. No son los únicos. Otro 
conjunto de artículos se abre a diversas perspectivas analíticas, problemáticas novedo-
sas o escasamente indagadas y basados en fuentes originales o escasamente utilizadas. 

Sobre el período que se inicia con el triunfo de Héctor Cámpora hasta el final de la 
última dictadura militar, se publicaron artículos que, desde ángulos diversos, analizan 
políticas patronales o estatales destinadas a la clase trabajadora. Lucas Iramain (2015) 
aborda la política laboral de la última dictadura militar en tres empresas públicas, Ivonne 
Barragán (2017), la actuación de la Armada Argentina en Astilleros Río Santiago entre 
1969 y 1975 y Ana Belén Zapata (2019), la trama de violencia paraestatal y su impacto en 
el ámbito parlamentario local y nacional entre 1973 y 1983 que exhibe la actuación de 
ciertos sectores sindicales. La conflictividad obrera tuvo su lugar en el Anuario en los 50 y 
60: ejemplo de ello son los aportes de Agustín Nieto (2020) sobre un actor poco explora-
do: los rompehuelgas, en este caso entre los estibadores de Mar del Plata en la resistencia 
al Onganiato y la relectura de Darío Dawyd (2022) sobre el conflicto metalúrgico de 1956. 

En un registro anclado en la perspectiva de género, Inés Pérez (2016) analiza aristas 
novedosas del trabajo doméstico en centros balnearios de la provincia de Buenos Aires 
entre los años 60 y 80: las significaciones del hurto de objetos entre trabajadoras tem-
porales y sus patronas de clase media, a partir de una muestra de expedientes judicia-
les. También desde una mirada original, Débora Garazi (2020) indaga sobre las diversas 
formas de remuneración del trabajo hotelero en Mar del Plata en los 60 y 70 y, en este 
caso, el significado otorgado al dinero entre trabajadoras y trabajadores del sector. Los 
estudios de las emociones en la historia del trabajo fueron recientemente objeto de re-
flexión en un artículo de Inés Pérez y María Bjerg, el cual representa, además, un actua-
lizado y necesario estado de las investigaciones que atendieron a cuestiones de género, 
de sensibilidades y valores no materiales que intervienen en las relaciones de trabajo. 

El Anuario registra también el reciente interés que las décadas del 80 y 90 ha des-
pertado entre los y las historiadoras del trabajo. Mónica Gordillo, además del ya citado 
artículo de 2007, publicó en 2008 un análisis de los cambios organizacionales en las 
industrias mecánicas producidos durante los años 90. Diez años después, Ana Elisa 
Arriaga (2018) indaga sobre la construcción del diseño institucional y las reglas de jue-
go que dos sindicatos de servicios públicos de Córdoba construyeron entre 1983 y 1990. 
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Estas investigaciones, con eje en Córdoba, dan cuenta de la creciente preocupación en 
el campo historiográfico por el estudio de las transformaciones que atravesaron los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales en las décadas de los 80 y 90. 

En síntesis, la publicación sigue el sinuoso sendero de los estudios sobre la clase tra-
bajadora, sobre las relaciones capital-trabajo y la industria. Si bien no representa una 
publicación especializada en estas problemáticas, el relevamiento permite seguir esas 
pistas y ofrece un mirador desde donde ver los temas, problemas, debates y contro-
versias. Reponer las reseñas bibliográficas sería una tarea aparte, pero una búsqueda 
atenta en esa sección exhibe también los novedosos, originales y complejos caminos 
que recorren las nuevas investigaciones.

Hasta acá pueden aparecer omisiones, exceso de brevedad en los análisis, otros 
agrupamientos y énfasis posibles, pero sin duda no sería justo eludir los problemas 
que resultaron marcas características de la publicación, como los vinculados al trabajo 
indígena, a los trabajadores rurales y sus cambiantes relaciones. En efecto, el Anuario 
se convirtió en referencia obligada en temáticas de historia económica y social del 
mundo indígena y de la historia agraria durante el período colonial y el siglo XIX. Co-
nocimos a través de sus páginas la complejidad de las relaciones sociales en el mundo 
rural pampeano desde la colonia en las conocidas polémicas que se presentaron en el 
segundo volumen y fueron retomadas en incontables oportunidades posteriormente. 
Si bien predominan las investigaciones centradas en la región pampeana, el interés 
estuvo anclado también en otras regiones latinoamericanas, abordadas en su espe-
cificidad o a partir de análisis comparados. Por cierto, diversos problemas de historia 
socioeconómica y también de historia política del siglo XX hasta el primer peronismo 
ingresaron a la revista desde los primeros tiempos. 2

Lo cierto es que en 1986 se editaba el primer número del Anuario. En su solapa apa-
rece una especie de carta de presentación de quienes gestaron esa iniciativa editorial, 
como una valiente apuesta en el marco de la normalización de las Universidades. Allí 
se lee: “el IEHS es un centro de investigaciones dedicado al análisis de la problemática 
histórica y social argentina y americana desde una amplia perspectiva urbana, regional y 
nacional. Ha sido creado en 1986 por un grupo de profesores del Departamento de his-
toria de la Facultad de Humanidades dependiente de la UNCPBA”. Juan Carlos Garavaglia 
fue el primer director de la revista, con un comité conformado por docentes que serían 
reconocidos historiadores e historiadoras en sus áreas de investigación y por consultores 
externos de referencia en el campo historiográfico internacional. Por cierto, un repaso 
por la integración de los comités editores da cuenta de la renovación que fue integrando 
nuevas camadas a lo largo de los años que separan el número inicial de este volumen 40. 

2 Análisis sobre el Anuario y los vínculos que se conformaron a su alrededor, así como esas tramas que 
garantizaron que se convirtiera en referencia ineludible del campo historiográfico, pueden recuperarse 
en numerosos ensayos dispersos a lo largo de los años y los volúmenes, algunos a modo de obituario o 
recordatorio de quienes fundaron o sostuvieron la publicación. Una muy buena reflexión en tal sentido 
se puede consultar en el texto de Raúl Fradkin a propósito de la publicación del número 20 del año 2005.
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Y escribo valiente apuesta porque el proceso de democratización estaba en curso. 
A fines de 1984, se publicaban los resultados de la investigación de la Comisión Na-
cional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y un año después se conocía 
la sentencia de los juicios a la Junta Militar. Los exiliados retornaban, las condiciones 
institucionales para la investigación en Argentina iban madurando muy lentamente, la 
situación financiera de las Universidades y el CONICET no era para nada alentadora. 
En ese contexto, la euforia democrática inundaba otros centros universitarios. En Ro-
sario, en 1985, se publicó el Anuario de la Escuela de Historia, número 11, segunda época 
(dando cuenta de la continuidad con los diez números anteriores del Anuario de In-
vestigaciones Históricas, pero también la ruptura de época, luego de la más sangrienta 
dictadura militar). Justamente como expresión de la recuperación de los encuentros e 
intercambios entre historiadores e historiadoras en Rosario en 1985 y en Tandil en 1986 
se realizaron respectivamente las VII y VIII Jornadas de Historia Económica (en 1984 
las VI se habían desarrollado en Vaquerías, Córdoba). Formé parte de una generación 
que asistía a esas jornadas como oyente y seguía como estudiante las controversias 
historiográficas que allí se difundían. Como docente universitaria, justamente por la 
riqueza de temas y debates que el Anuario IEHS publicaba, acudimos a la consulta, y 
la inclusión, en los programas de las materias de grado y posgrado, de artículos, de-
bates historiográficos y emblemáticos estados de la cuestión. Creo que todos quienes 
seguimos la publicación festejamos la iniciativa de digitalizar y poner a disposición la 
colección completa, que por cierto resultó también un alivio para quienes nos trasla-
dábamos con los voluminosos ejemplares de entre 400 y 600 páginas. 

Para finalizar este ensayo, no puedo dejar de mencionar a Daniel Dicósimo, colega y 
amigo con quien, junto al equipo de investigación rosarino dedicado al estudio de las 
relaciones capital-trabajo, llevamos dos décadas de trabajo ininterrumpido. Un recuer-
do especial para Olga Echeverría, quien frente a la tristísima partida de nuestra querida 
Marta Bonaudo me escribió para que dejara mi recuerdo en las páginas del Anuario. 
Quién podría imaginar que un año después estaríamos lamentando su pérdida. A ella, 
por eso, por nuestra cercanía generacional, por sus estudios sobre las derechas y la 
historia reciente, quiero dedicar este ensayo. No puedo dejar de agradecer al actual 
Comité Editor por la invitación a realizar este ejercicio de rememoración, que renueva 
la certeza del lugar ocupado por el Anuario IEHS en el campo historiográfico argentino 
y de la relevancia de esa trama más invisible, la de los lazos académicos y de amistad 
que alrededor de ella se han construido y se continúan entretejiendo.
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