


A C T I V I D A D E S  P A R A  E L  A U L A

E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N :  C U S T O D I O  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  N A C I O N A L

El Senado
de la Nación

en la Historia
Argentina



AUTORAS

MARA ESPASANDE

DANIELA D'AMBRA

MARINA IZUEL

GRACIELA PAPPALARDO

AUTORIDADES DEL SENADO DE LA NACIÓN

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER l PRESIDENTA DEL SENADO

CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA l PRESIDENTA PROVISIONAL

CAROLINA LOSADA l VICEPRESIDENTA

MAURICE FABIÁN CLOSS l VICEPRESIDENTE PRIMERO

GUADALUPE TAGLIAFERRI l VICEPRESIDENTA SEGUNDA

MARÍA LUZ ALONSO l SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MARCELO JORGE FUENTES l SECRETARIO PARLAMENTARIO

MARIANO RAMIRO CABRAL l PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO

JUAN PEDRO TUNESSI l PROSECRETARIO PARLAMENTARIO

DIEGO BERMÚDEZ BRINGUE l PROSECRETARIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA

AGUSTÍN GABRIEL CASTAÑEDA l DIRECTOR GENERAL DE CULTURA

ÍndiceÍndice
Presentación de la colección 07

Sobre la propuesta 09

Bibliografía 119

Ficha técnica

Momento 1:
Nos, los representantes

Momento 2:
1852, dos proyectos

de Constitución

Momento 3:
Modelos diferentes,

constituciones diferentes

Momento 4:
Constitución de 1994

Momento 5:
Reforma sí,
reforma no

81

83

88

94

114

117

Propuestas para el aula: 
educación secundaria79

Ficha técnica

Momento 1:
Nuestra Constitución

Momento 2:
Nos, los representantes

del pueblo de la Nación Argentina

Momento 3:
Todo cambia... Permanencias
y transformaciones históricas

Momento 4:
El lugar de los niños y las niñas

en la Constitución Nacional

Momento 5:
¡Existen y tienen derechos!

47

49

52

55

63

68

Propuestas para el aula: 
educación primaria 45

La democracia custodiada

El nacimiento de la Ley Suprema

Los  orígenes de nuestra
—y actual— Constitución

Una nueva Constitución
para un nuevo país

La Constitución vigente

15

19

25

27

37

13Las constituciones
en nuestra historia



76 E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N  E N  L A  H I S T O R I A  A R G E N T I N A E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N :  C U S T O D I O  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  N A C I O N A L

Presentación
de la colección

El objetivo del presente material es ofrecer a los y las docentes del segundo ciclo de educación 

primaria y de educación secundaria materiales didácticos para el abordaje de la historia del 

Senado de la Nación, en el marco de los contenidos presentes en los Núcleos de Aprendizajes 

Prioritarios y en los diseños curriculares.

El Congreso de la Nación es el espacio institucional donde transcurre la vida democrática. 

Los debates allí planteados permiten el desarrollo de la discusión política, el planteo de los 

disensos y la búsqueda de consensos. Es allí donde, mediante los y las representantes del 

pueblo y de las provincias que integran nuestro país, se dictan las leyes que inciden en forma 

cotidiana en todos los ciudadanos y ciudadanas. 

En este sentido, la historia legislativa es, también, la historia de las luchas sociales. Detrás 

de la sanción de cada una de las leyes que regulan la vida en nuestro país se encuentran 

debates entre diversos sectores sociales y políticos. Una vez que se presenta un proyecto 
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de ley, algunos pugnan por su aprobación y otros expresan resistencia. En el sistema de-

mocrático, luego de los debates y los planteos de las diferentes posiciones, se impone la 

decisión de las mayorías. Aquella fuerza política con mayor representación legislativa logra 

que un proyecto de ley sea, finalmente, aprobado. Es por esto que lo que pasa dentro del 

recinto refleja lo que ocurre en la arena política exterior, no solo a partir de las elecciones 

de los y las representantes, sino también mediante la presencia de organizaciones sociales, 

empresariales, religiosas, sindicales, etc., que presentan sus pedidos y defienden sus inte-

reses mediante diversas formas de participación.

A lo largo de la historia argentina, el Congreso de la Nación fue cerrado en numerosas 

oportunidades. Esto ocurrió en contexto de dictaduras y de la suspensión de la democracia 

y las garantías constitucionales. 

Es por esto que conocer la historia del Poder Legislativo nacional, y del Senado de la Nación en 

particular, resulta fundamental para la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidas 

con la defensa de la democracia y de los derechos humanos. 

Porque no se puede defender lo que no se conoce, es imprescindible que los niños, niñas y 

adolescentes de nuestra patria sean conscientes de lo que significa legislar y del rol de los y las 

representantes de la provincia que habitan.  

Sobre la
propuesta

Para el abordaje de la historia del Senado de la Nación en el aula hemos seleccionado diversos 

ejes temáticos que permiten vincular los contenidos presentes en los Núcleos de Aprendizaje 

Prioritarios con las especificidades del derrotero de esta Cámara. 

Cada uno de estos cuadernos presenta un eje donde encontrarán un desarrollo teórico —que 

incluye, además de los acontecimientos específicos, fuentes de la época y un contexto histórico 

general— y una secuencia didáctica integrada por diversas actividades. 

Este material pretende contribuir a la construcción de un conocimiento reflexivo que nazca del 

trabajo en cooperación dentro del aula. Que contribuya a formar sujetos críticos capaces de 

pensar con otros y otras, jugar con la palabra propia y producir intercambios.

Se busca ir más allá de las guías para responder. Es preciso apropiarse de lo que se lee, se escu-

cha, se ve, para superar las palabras repetidas y hacer preguntas que problematicen el proceso 

de aprendizaje, buscando nuevas respuestas para poder posicionarse frente a sus realidades.
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Para esto, se proponen actividades grupales con el propósito de acompañar y facilitar la 

tarea docente en la enseñanza de estos temas, dando, al mismo tiempo, la posibilidad de 

participación activa a los y las estudiantes desde distintos recursos.

Por último, cabe aclarar que son propuestas flexibles que cada docente podrá adaptar según 

las características de los grupos con los que trabaje y el contexto en el cual desempeñe su 

tarea. Explorar estas actividades abrirá paso a seguir pensando y creando modalidades para 

seguir enseñando y aprendiendo.
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Las constituciones
en nuestra historia
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La democracia
custodiada

La Constitución Nacional vigente en la República Argentina es la sancionada en 1853, con 
sucesivas reformas. Pero ¿dónde está el manuscrito original de nuestra Constitución?

El texto se encuentra bajo el cuidado del Senado de la Nación, y la persona que se 
encuentre a cargo de la Secretaría Parlamentaria de esta Cámara es considerada su 
guardiana. Por tradición, cada 1º de marzo, cuando el presidente o presidenta de la 
Argentina llega al Congreso de la Nación a inaugurar el período de sesiones ordinarias, 
sube las escalinatas del Palacio Legislativo e ingresa al Salón Azul para firmar el Libro 
de Actas, donde se deja registro del acto inaugural. Allí se encuentra expuesta la pri-
mera Constitución de 1853. Constituye un símbolo de nuestro sistema democrático y 
el compromiso con la defensa del mismo. 

La Argentina atravesó cruentas guerras hasta poder dictar una Constitución Nacional 
y, aun cuando se sancionó, los enfrentamientos continuaron. El actual territorio argen-
tino estuvo más de sesenta años en guerra. El proceso de organización nacional fue 
largo y complejo, y los intereses allí contrapuestos dirimieron sus diferencias mediante 
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la guerra. Pero cuando terminaron las guerras civiles, el sistema democrático tampoco 
se impuso. Desde 1880 hasta 1916 el fraude electoral fue moneda corriente, lo que 
provocó que el pueblo no pudiera decidir sobre los destinos nacionales. 

Recién a partir de 1916, con la presidencia radical de Hipólito Yrigoyen —aunque sin 
la participación femenina en los sufragios—, la democracia comenzó a desplegarse. 
Sin embargo, pasaron pocos años para que irrumpiera en el país un nuevo fenómeno: 
los golpes de Estado. La interrupción del funcionamiento democrático —y por ende 
la suspensión de las garantías constitucionales y el cierre del Congreso Nacional— se 
convirtió en una experiencia ampliamente conocida para la sociedad argentina. 

Si contabilizamos las etapas en las cuales se respetó el orden constitucional, nos en-
contraremos con que constituyen un porcentaje no tan importante de la historia ar-
gentina: 1916-1930, bajo las presidencias radicales; 1946-1955, con las dos presiden-
cias de Juan Domingo Perón (cuando se reformó la Constitución); 1973-1976, durante 
el tercer gobierno peronista, y, finalmente, la etapa iniciada en 1983, luego de la última 
y sangrienta dictadura cívico-militar y la asunción de Raúl Alfonsín como presidente.

Por todo esto, la Constitución es mucho más que la Ley Suprema. Es símbolo del siste-
ma que debemos custodiar, como el Senado lo hace con el texto manuscrito de 1853.
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El nacimiento
de la Ley Suprema

La Constitución es considerada la Ley Fundamental y Suprema del ordenamiento de 
nuestra sociedad, pero este hecho no la convierte en una estructura inmutable. Su his-
toricidad nos obliga a analizar la realidad social que refleja, así como las relaciones de 
poder que la configuran. El orden de fuerzas que se estructura detrás del derecho tien-
de a presentarse como inamovible e imperfectible, de modo que no sea cuestionable 
el vínculo económico-social que lo sustenta. En relación a una ley tan importante como 
la Constitución Nacional, este aspecto tiene especial relevancia por su permanencia a 
lo largo del tiempo, las contradicciones que surgen a partir de sus términos en relación 
con la realidad y los condicionamientos que existen para reformarla.
 
En el territorio que actualmente constituye la Argentina, 1853 fue el año en el que 
se inició formalmente nuestra historia constitucional. Sin embargo, las disputas por 
construir una forma de organización y de gobierno tenían larga data. La ruptura del 
orden colonial español dejó abierta la posibilidad de replantear el ordenamiento po-
lítico y normativo. Pero una vez concluido el proceso de emancipación se desataron las 
guerras civiles (1820) y, durante muchos años, no se logró el consenso necesario para 
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acordar un texto constitucional. Mientras prevalecieron estos enfrentamientos y la im-
posibilidad de imponer un proyecto por sobre los demás, la llamada Confederación 
Argentina funcionó mediante algunos acuerdos suscriptos por las provincias, denomi-
nados en el Preámbulo de la Constitución de 1853 como pactos preexistentes: 

“Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso Ge-
neral Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en 
cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, 
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el 
bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra 
posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo ar-
gentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, 
decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina”.

¿Cuáles fueron estos pactos? Entre ellos, el más determinante fue el Acuerdo de San 
Nicolás, concretado el 31 de mayo de 1852 luego de la derrota de Juan Manuel de 
Rosas en la Batalla de Caseros, el 3 de febrero de ese año. Este hecho había cambiado 
profundamente el escenario político de la Confederación y generó un reordenamiento 
de fuerzas que se expresarían en los enfrentamientos de los años subsiguientes. Du-
rante muchos años, Buenos Aires —bajo la gobernación de Rosas— había sostenido un 
pacto de paz con las provincias del interior y del Litoral. Pero con el correr del tiempo, 
las provincias comenzaron a solicitar la sanción de una Constitución, ya que considera-
ban que resultaba necesario convertir a Buenos Aires en capital federal para distribuir las 
rentas de la Aduana. La resistencia de Buenos Aires empujó a las provincias a lo impen-
sado: hacer una alianza con los unitarios y levantarse en armas —bajo la conducción de 

Justo José de Urquiza— contra quien había sido llamado el Restaurador de las Leyes. 
En Caseros, la extraña alianza triunfó, pero la unión fue tan efímera que Buenos Aires, 
en manos de los unitarios —y liderados por Tejedor y Mitre—, cortaron relaciones sin 
aceptar lo pautado en el Acuerdo de San Nicolás.

Entre los principales puntos del acuerdo se encontraba la convocatoria a un congreso 
general federativo en el que se dispusieran los términos de una Constitución Nacional 
y las cuestiones generales referidas a la organización de las provincias. En su artículo 2º, 
el acuerdo señalaba que las provincias firmantes pactaban:
 
“...arreglar, por medio de un Congreso General Federativo, la administración general del 
País, bajo el sistema federal; su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y 
distribución de las rentas generales, el pago de la deuda de la República, consultando del 
mejor modo posible la seguridad y engrandecimiento de la República, su crédito interior 
y exterior, y la soberanía, libertad e independencia de cada una de las Provincias”. 

A su vez, se declaraban anuladas las aduanas interiores y apelaba al Pacto Federal 
de 1831 como fundamento. En esta convocatoria, la representación de las provincias 
quedaba expresada en la figura de los diputados que, en igualdad de condiciones, con-
currirían de a dos por provincia para formar parte de los debates. En su artículo 7º, el 
Acuerdo de San Nicolás expresaba: 

“Es necesario que los Diputados estén penetrados de sentimientos puramente nacionales, 
para que las preocupaciones de localidad no embaracen la grande obra que se emprende: 
que estén persuadidos que el bien de los Pueblos no se ha de conseguir por exigencias 
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encontradas y parciales, sino por la consolidación de un régimen nacional, regular y justo: 
que estimen la calidad de ciudadanos argentinos, antes que la de provincianos”.

Las provincias que formaron parte del acuerdo fueron Entre Ríos, Catamarca, Buenos 
Aires, Corrientes, San Luis, San Juan, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, La Rioja y 
Santa Fe, cada una representada por sus respectivos gobernadores. Además se invita-
ba al resto de las provincias a adherir al mismo aunque no hubieran estado presentes. 

El congreso estaba pautado para agosto pero, a poco de comenzar las deliberaciones, 
Buenos Aires se rebeló en lo que se recuerda como el Abrazo del Coliseo, el 11 de 
septiembre de 1852. El fracaso de este acuerdo llevó a que se siguieran las tratativas 
para continuar con la construcción de un Estado. Los debates continuaron y, en lo que 
se conoció como las sesiones de junio de 1853, se acordó el primer texto constitucional 
que expresaba la voluntad de armado de un programa institucional y político de la Con-
federación Argentina. Además, ante la negativa de Buenos Aires a participar, se procedió 
a dictar una ley específica que fijaba la capital de la Confederación en la capital de la pro-
vincia donde residiera el gobierno federal, y que la provincia sería federalizada mientras 
durara esta circunstancia. La denominación como gobierno delegado demostraba que 
la cuestión era meramente transitoria porque el objetivo era trasladar definitivamente la 
capital a Buenos Aires. Mientras tanto, el Ejecutivo nacional se ubicó en Paraná y la pro-
vincia de Entre Ríos fue federalizada siguiendo la reglamentación dictada. 

El proyecto político detrás del liderazgo de Justo José de Urquiza esbozó en su conte-
nido discursivo algunos puntos importantes que expresaban el rechazo y oposición a la 
hegemonía porteña y tuvo influencia del liberalismo político igualitario. Es importante 

señalar que la oposición y secesión de Buenos Aires con un texto constitucional propio 
en 1854 marcaba, en alguna medida, los avances sobre los que el proyecto mitrista no 
pretendía ceder. 

Juan Bautista Alberdi, en las Bases y puntos de partida para la organización política de la 
República Argentina (1853), concebía que el texto constitucional debía cristalizarse como 
una Constitución de transición. El autor señalaba, en principio, que ninguna Constitución 
debía mantenerse inmóvil a lo largo del tiempo y que era fundamental mirar al país para 
poder pensar un entramado jurídico que se correspondiera con su realidad. 
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Los orígenes de
nuestra —y actual—
Constitución
En este contexto empezó a sesionar el Senado el 22 de octubre de 1854, y un año des-
pués definió su reglamento provisorio. La representación del federalismo quedó entonces 
contenida en la figura de los senadores como expresión de cada una de sus provincias. La 
Cámara alta fue conformada por dos senadores de cada provincia y dos de la capital. La 
forma de elección de los representantes de cada provincia se realizaba a través de los elec-
tores de las legislaturas provinciales, mientras que los de la capital tendrían el mismo me-
canismo de elección que el presidente de la Confederación. El mandato de los represen-
tantes de las provincias duraba nueve años (con renovaciones parciales de la Cámara que 
se definirían por sorteo al inicio del mandato) y el vicepresidente de la Confederación sería 
quien presidiría la Cámara. Más allá de la convulsionada situación política que llevó a la 
revisión de muchas cuestiones, los distritos convocados a elegir senadores fueron Buenos 
Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, 
Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Además, la Ciudad de Buenos Aires, concebida 
en la letra como capital de la Nación, también tenía asignadas dos bancas específicas. Sin 
embargo, como ya mencionamos, esto último no se concretó por la resistencia de Buenos 
Aires a integrarse a la Confederación mientras las condiciones de federalización de la 
capital, entre otras cosas, no cambiaran. 



2726 E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N  E N  L A  H I S T O R I A  A R G E N T I N A E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N :  C U S T O D I O  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  N A C I O N A L

La incorporación de Buenos Aires a la Confederación se daría tiempo después, cuando 
la ciudad capital puso como condición reformar la Constitución —agregando cláusulas 
de su conveniencia—, pero también después de enfrentamientos armados. El primero, 
la Batalla de Cepeda, finalizó con el Acuerdo de San José de Flores, el 10 y 11 de no-
viembre de 1959, en el que Buenos Aires se declaró parte de la Confederación. 

Cumpliendo con el pedido de Buenos Aires, la primera convocatoria a la reforma de 
la Constitución fue realizada el 23 de junio de 1860, a través de la ley 234. Uno de los 
temas más importantes que se debatieron allí fue la representación de las provincias y 
la conformación del Senado. Entre las modificaciones que se incluían aparecían los re-
quisitos para ser senador y las consideraciones sobre la capital: se modificó el artículo 
que designaba a la Ciudad de Buenos Aires como tal, indicando que la federalización 
del territorio quedaba a decisión de las legislaturas provinciales. De esta manera, el 
Senado quedaba conformado por dos representantes de cada una de las provincias 
antes mencionadas, sin incorporar una representación específica de la capital.

En términos concretos, se descartó del texto constitucional todo aquello que no fuera 
útil para la hegemonía porteña. Sin embargo, una parte fundamental de su construc-
ción ideológica mantuvo su espíritu. 

En el año 1862, después de la Batalla de Pavón, se inició la presidencia de Bartolomé 
Mitre, momento clave en la consolidación del modelo liberal centralista que impuso un 
sistema institucional con beneficios para pocos.

Texto completo de la ley

Una nueva
Constitución para
un nuevo país
La primera transformación profunda que se produjo estuvo enmarcada en el primer 
gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952). El 27 de agosto de 1948 se sancionó la 
ley 13.233, que convocó a elección de una convención constituyente para reformar la 
Constitución. La misma se produjo en medio de fuertes enfrentamientos políticos y con 
el abandono de la bancada radical, que se negó a participar del debate constitucional. 

La Constitución de 1949 incluyó revisiones profundas en todos los órdenes sociales. 
Le dio mayor transparencia a la elección ejecutiva a partir de la elección directa y am-
plió la base de representatividad dándole rango constitucional al sufragio femenino, 
sancionado en 1947. Por otro lado, estableció que los senadores fueran electos de 
forma directa por el pueblo y, entre los cambios importantes en los requisitos, elimi-
nó el mínimo de renta anual que poseían para acceder a la candidatura. También se 
eliminó la prohibición que impedía al personal eclesiástico ser senadores y se redujo 
el mandato a 6 años, haciéndolo coincidir con el de las autoridades nacionales, pero 
manteniendo la renovación parcial de la Cámara cada tres años. En 1952, el Senado 
de la Nación renovó todas sus bancas. Fue la primera vez que sus miembros fueron 
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elegidos directamente por el pueblo de las provincias y que las mujeres accedieron a 
las bancas del Senado.

La Constitución de 1949 surgió a la par de otras reformas a nivel latinoamericano y en 
el contexto de desarrollo de un nuevo paradigma jurídico en Occidente. El desastre hu-
manitario que implicó la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de repensar el orden 
internacional, tanto desde el punto de vista económico como político, llevaron a que 
se esbozaran nuevas estrategias de convivencia internacional, así como de desarrollo 
interno de los países. En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, en 1948, fue un parteaguas trascendental en términos de concepción jurídica, así 
como también la gran cantidad de pactos internacionales que se establecieron en una 
inédita preocupación por consagrar derechos. La reforma argentina de 1949 fue la 
primera Constitución concreta en retomar los contenidos de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y se dio, a su vez, en un contexto latinoamericano de trans-
formaciones encarnadas por procesos populares que plantearon una fuerte ligazón 
entre la institucionalización de derechos sociales, un rol activo del Estado en pos de un 
desarrollo soberano y un nacionalismo popular que sentó las bases de una resignifica-
ción del formalismo jurídico occidental. En el caso peronista, esto estaría dado por la 
combinación de una proyección económica autocentrada e independiente, políticas de 
desarrollo soberano nacional y, particularmente, el concepto de justicia social, el cual 
transgredía los límites del igualitarismo formal. 

La nueva Constitución cambió profundamente algunos fundamentos centrales y se con-
virtió en un encuadramiento jurídico para las transformaciones que se estaban inician-
do. La búsqueda de consolidación institucional de una propuesta societaria divergente 

para la historia argentina demostraría la importancia de resignificar los parámetros ju-
rídicos sobre los que se forjaba el Estado, en particular cuando se convirtiera en blanco 
de la oligarquía nuevamente en el poder.

La Constitución de 1949 tuvo su piedra basal en el paradigmático artículo 40, el cual 
implicó posiblemente la mayor ruptura con el espíritu de la Constitución anterior. Si en 
esta última el derecho máximo protegido (y el que expresaba el sector social y el mode-
lo de Nación defendido) era la propiedad privada, en el artículo 40 podemos ver cómo 
esa concepción de democracia se construía a partir del concepto del interés nacional. La 
interpretación de la propiedad como una relación social y la regulación en torno a su fun-
ción social, de la mano de la derogación del artículo 17 (inviolabilidad de la propiedad 
privada), planteaban la necesidad de la intervención del Estado para asegurar que las 
riquezas del país confluyeran en beneficio del interés general o, como lo llamaría Arturo 
Sampay, en pos del bien común. 

Desde esta concepción, la democratización del sistema no estaba guiada por la visión 
individualista en la que la igualdad se fundamenta sobre la voluntad aislada de las 
personas, tal como planteaba el liberalismo. Con fuerte influencia de la Doctrina Social 
de la Iglesia, se sostenía que para construir un sistema igualitario y democrático lo 
primero que había que hacer era distribuir la riqueza para que no quedara como agua 
estancada, al decir de Mariano Moreno. Y esto porque la única forma de que se pudiera 
ejercer el resto de los derechos planteados estaría mediada por la responsabilidad del 
Estado de crear las condiciones económicas y sociales necesarias. 
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Además, consagró legalmente, por medio de la incorporación de los derechos del traba-
jador, aquellas conquistas que se habían obtenido particularmente desde la llegada de 
Perón al Departamento de Trabajo en 1943. Es significativo el cambio entre el artículo 14 
de la Constitución de 1853, en el que se establecía el derecho a trabajar como facultad 
individual de elegir libremente la actividad laboral a realizar, y los derechos del traba-
jador que consagra la Constitución de 1949 en su artículo 37. Este último señala que 
el Estado es responsable de garantizar el ejercicio de ese derecho y que eso necesaria-
mente implica un aspecto fundante del camino del interés nacional. Asimismo, abunda 
en especificaciones al respecto que completan el encuadre sobre el que se entiende la 
realización efectiva del derecho a trabajar.

Constitución Nacional 
1853-60
Art. 17 - La propiedad es inviolable, y ningún habitante 
de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de 
sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de 
utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente 
indemnizada. Solo el Congreso impone las contribucio-
nes que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio 
personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia 
fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario 
exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el 
término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes 
queda borrada para siempre del Código Penal argentino. 
Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni 
exigir auxilios de ninguna especie.

Constitución Nacional 
1853-60
Art. 14 - Todos los habitantes de la Nación gozan de los 
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamen-
ten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda in-
dustria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las 
autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del 
territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa 
sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; 
de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su 
culto; de enseñar y aprender.

Constitución Nacional 
1949
Art. 40 - La organización de la riqueza y su explotación 
tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un 
orden económico conforme a los principios de la justicia 
social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en 
la economía y monopolizar determinada actividad, en 
salvaguardia de los intereses generales y dentro de los 
límites fijados por los derechos fundamentales asegura-
dos en esta Constitución. Salvo la importación y exporta-
ción, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las 
limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda 
actividad económica se organizará conforme a la libre ini-
ciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o 
encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la 
competencia o aumentar usurariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos 
de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes 
naturales de energía, con excepción de los vegetales, 
son propiedades imprescriptibles e inalienables de 
la Nación, con la correspondiente participación en su 
producto que se convendrá con las provincias.

Los servicios públicos pertenecen originariamente al 
Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados 
o concedidos para su explotación. Los que se hallaran 
en poder de particulares serán transferidos al Estado, 
mediante compra o expropiación con indemnización 
previa, cuando una ley nacional lo determine.

El precio por la expropiación de empresas concesiona-
rias de servicios públicos será el del costo de origen de 
los bienes afectados a la explotación, menos las sumas 
que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido 
desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes 
sobre una ganancia razonable que serán considerados 
también como reintegración del capital invertido.

Constitución Nacional 
1949
Art. 37 - Declárense los siguientes derechos especiales:
I. Del trabajador.
1. Derecho de trabajar. El trabajo es el medio indis-
pensable para satisfacer las necesidades espirituales y 
materiales del individuo y de la comunidad, la causa de 
todas las conquistas de la civilización y el fundamento 
de la prosperidad general; de ahí que el derecho de tra-
bajar debe ser protegido por la sociedad, considerándo-
lo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación 
a quien lo necesite.

2. Derecho a una retribución justa. Siendo la rique-
za, la renta y el interés del capital frutos exclusivos 
del trabajo humano, la comunidad deber organizar 
y reactivar las fuentes de producción en forma de 
posibilitar y garantizar al trabajador una retribución 
moral y material que satisfaga sus necesidades vitales 
y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del 
esfuerzo realizado.
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3. Derecho a la capacitación. El mejoramiento de la con-
dición humana y la preeminencia de los valores del espí-
ritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la 
cultura y la aptitud profesional, procurando que todas las 
inteligencias puedan orientarse hacia todas las direccio-
nes del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular 
el esfuerzo individual, proporcionando los medios para 
que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda 
ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse.

4. Derecho a condiciones dignas de trabajo. La considera-
ción debida al ser humano, la importancia que el trabajo 
reviste como función social y el respeto recíproco entre 
los factores concurrentes de la producción consagran el 
derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y 
justas para el desarrollo de su actividad y la obligación 
de la sociedad de velar por la estricta observancia de los 
preceptos que las instituyen y reglamentan.

5. Derecho a la preservación de la salud. El cuidado de la 
salud física y moral de los individuos debe ser una preo-
cupación primordial y constante de la sociedad, a la que 
corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna 
requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda 
las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la 
debida oportunidad de recuperación por el reposo.

6. Derecho al bienestar. El derecho de los trabajadores 
al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la 
posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y 
alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias sus 
necesidades y las de su familia en forma que les permita 
trabajar con satisfacción, descansar libres de preocupacio-
nes y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y 
materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de 
vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que 
permita el desenvolvimiento económico.

7. Derecho a la seguridad social. El derecho de los indi-
viduos a ser amparados en los casos de disminución, 
suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo 
promueve la obligación de la sociedad de tomar unilate-
ralmente a su cargo las prestaciones correspondientes 
o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria 
destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las 
insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos períodos 
de la vida o las que resulten de infortunios provenientes 
de riesgos eventuales.

8. Derecho a la protección de su familia. La protección de 
la familia responde a un natural designio de individuo, 
desde que en ella generan sus más elevados sentimien-
tos efectivos y todo empeño tendiente a su bienestar 
debe ser estimulado y favorecido por la comunidad 
como el modo más indicado de propender al mejora-
miento del género humano y a la consolidación de prin-
cipios espirituales y morales que constituyen la esencia 
de la convivencia social.

9. Derecho al mejoramiento económico. La capacidad 
productora y el empeño de superación hallan un 
natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento 
económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favo-
recer las iniciativas de los individuos tendientes a ese 
fin, y estimular la formación y utilización de capitales, en 
cuanto constituyen elementos activos de la producción 
y contribuyan a la prosperidad general.

10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales. 
El derecho de agremiarse libremente y de participar en 
otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los 
intereses profesionales constituyen atribuciones esen-
ciales de los trabajadores que la sociedad debe respetar 
y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo 
todo acto que pueda dificultarle o impedirlo.
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La Constitución de 1949 significó, entonces, una ruptura con el orden dominante, ex-
presando una nueva relación de fuerza en la que los sectores populares adquirieron 
un protagonismo inédito. 

Con el golpe de Estado de 1955, la situación cambió radicalmente. El objetivo del go-
bierno de facto fue dar un golpe de timón al camino económico y social recorrido y, 
para lograrlo, también era necesario destruir la institucionalidad creada por el pero-
nismo. La Constitución de 1949 fue derogada y se regresó a su versión del siglo XIX. 
Apenas unos días después de asumir, el general Lonardi dictó los decretos 10 y 11, a 
través de los cuales se disolvió el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo asumía sus 
incumbencias. Con esas prerrogativas, el general Aramburu convocó en 1957, a partir 
del decreto 3.838, a la Convención Constituyente, que restableció la Constitución de 
1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898, y con excepción de la reforma de 1949. La 
manera de lograr esta modificación fue con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, 
ya que el Congreso no estaba sesionando. La asamblea constituyente se realizó entre 
agosto y noviembre de 1957. Si bien en esta oportunidad no intervino el Poder Legisla-
tivo, el mismo sí refrendó muchas de las medidas del gobierno dictatorial una vez que 
volvió a entrar en funcionamiento.

En septiembre de 1958, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se convalidaron los 
decretos de la dictadura de 1955, bajo la ley 14.467:

ARTÍCULO 1º. Declárase que continúan en vigencia los decretos leyes dictados por 
el gobierno provisional entre el 23 de septiembre de 1955 y el 30 de abril de 1958, 
que no hayan sido derogados por el Honorable Congreso de la Nación.
ARTÍCULO 2º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Texto completo de la ley

Texto completo de la ley

El argumento formalista para la derogación de la Constitución hacía referencia a la 
modalidad de convocatoria de la Convención Constituyente, quitando legitimidad a un 
proceso que claramente expresaba la voluntad popular. 

El retroceso fue tan grande en términos jurídicos que la puesta en vigencia de la anti-
gua Constitución significó dar por tierra con las modificaciones que, a nivel internacio-
nal, se habían operado en el campo del derecho. 

La reforma constitucional implicaba, en términos de representación, el retorno a la 
modalidad electoral previa, eliminando el voto directo, y el Senado quedaría efectiva-
mente conformado por dos representantes de cada una de las 22 provincias (ya que 
Tierra del Fuego había mantenido su carácter de territorio nacional) y la capital. 

En 1972 se decretó una enmienda parcial de la Constitución a través de la ley 19.608, 
que tenía fines provisorios para modificar la cuestión electoral y la salida democrática 
de una dictadura en caída. La enmienda constitucional se proponía supuestamente 
afianzar el sistema federal y asegurar la independencia del Congreso, por lo que modi-
ficó los artículos 46 y 48 de la Constitución y amplió el número de senadores por provincia 
de dos a tres, redujo su mandato a cuatro años y volvió a incorporar el voto directo. 

Todos estos aspectos de la reforma transitoria se concentraron en el Estatuto Funda-
mental del 24 de agosto de 1972 y perdieron vigencia en 1981, cumplido el plazo de 
prórroga previsto para el caso de que no hubiera una definición al respecto antes de 
1977. Al producirse todo este proceso en medio de un gobierno dictatorial que había 
clausurado el Congreso y, a su vez, anulado el sistema electoral, entre 1976 y 1983 no 
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tuvieron aplicación estas modificaciones. Por lo tanto, con la transición democrática en 
1983 se volvió al mandato constitucional previo al Estatuto Fundamental, con adapta-
ciones reguladas a partir de la norma electoral. La Cámara de Senadores volvió así a 
estar integrada por dos representantes por provincia y por la capital. 

La Constitución
vigente

Con la vuelta de la democracia, muchas cuestiones quedaron planteadas para su revi-
sión, particularmente a la hora de pensar un nuevo acuerdo democrático que revisara 
sobre qué cimientos se reconstruiría la sociedad argentina luego del terrorismo de Es-
tado. Sin embargo, la situación económica y social mantuvo características similares a 
las de la dictadura. La desindustrialización y la apertura económica irrestricta, la presión 
cada vez mayor de la deuda externa, la precarización laboral y las desigualdades cada 
vez más acentuadas fueron los sesgos principales de la continuidad del neoliberalismo 
como modelo bajo los gobiernos democráticos, primero durante la presidencia de Raúl 
Alfonsín y luego con la profundización de Carlos Menem. La reforma constitucional de 
1994 sería entonces un reflejo institucional de los profundos cambios que se venían 
produciendo y que el menemismo había venido construyendo desde un marco legal y 
jurídico previo. La Ley de Reforma del Estado (1989), la Ley de Emergencia Económica 
(1989), la Ley de Convertibilidad (1991), la adhesión al Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (1994) —adhesión que impli-
có para el Estado argentino asumir como inapelables las decisiones de esta institución 
dedicada a arbitrar en conflictos entre Estados y empresas que radican sus capitales 
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en los mismos, beneficiando a las empresas extranjeras que se veían respaldadas en 
las decisiones arbitrales y podían demandar a la Argentina de forma unilateral—, así 
como también la firma de múltiples tratados bilaterales que consolidaron nuestra po-
sición dependiente en el entramado mundial, dieron un marco a la construcción de un 
modelo institucional adaptado a ese rol histórico. 

El cambio constitucional se consolidó a través de un acuerdo conocido como el Pacto 
de Olivos, entre los dos partidos más representativos del país, lo cual condujo a una 
nueva articulación de los poderes de estas dos fuerzas. A través de la ley 24.309, san-
cionada el 29 de diciembre de 1993, se declaró la necesidad de la reforma parcial de la 
Constitución, señalando que estas serían contenidas dentro de lo que se conoció como 
el "núcleo de coincidencias básicas". 

Texto completo de la ley

ATENUACIÓN DEL SISTEMA PRESIDENCIALISTA.
REDUCCIÓN DEL MANDATO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN A CUATRO AÑOS CON REELECCIÓN INMEDIATA 
POR UN SOLO PERÍODO, CONSIDERANDO EL ACTUAL MANDATO PRESIDENCIAL COMO UN PRIMER PERÍODO.
COINCIDENTEMENTE CON EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CULTOS, SE ELIMINARÁ EL REQUISITO CONFESIONAL PARA SER
PRESIDENTE DE LA NACIÓN.
ELECCIÓN DIRECTA DE TRES SENADORES, DOS POR LA MAYORÍA Y UNO POR LA PRIMERA MINORÍA, POR CADA PROVINCIA Y 
POR LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, Y LA REDUCCIÓN DE LOS MANDATOS DE QUIENES RESULTEN ELECTOS.
ELECCIÓN DIRECTA POR DOBLE VUELTA DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN.
LA ELECCIÓN DIRECTA DEL INTENDENTE Y LA REFORMA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
REGULACIÓN DE LA FACULTAD PRESIDENCIAL DE DICTAR REGLAMENTOS DE NECESIDAD Y URGENCIA Y PROCEDIMIENTOS 
PARA AGILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE LAS LEYES.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.
DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS FEDERALES.
REMOCIÓN DE MAGISTRADOS FEDERALES.
CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
ESTABLECIMIENTO DE MAYORÍAS ESPECIALES PARA LA SANCIÓN DE LEYES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN ELECTORAL Y DE
PARTIDOS POLÍTICOS.
INTERVENCIÓN FEDERAL.

A.
B.

C.

D.

E.
F.
G.

H.
I.
J.
K.
L.

LL.

ARTÍCULO 1º - Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución Nacional de 1853 con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957.

ARTÍCULO 2º - ...

NÚCLEO DE COINCIDENCIAS BÁSICAS
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FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN FEDERAL.
AUTONOMÍA MUNICIPAL.
POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN DE LA INICIATIVA Y DE LA CONSULTA POPULAR COMO MECANISMOS DE
DEMOCRACIA SEMIDIRECTA.
POSIBILIDAD DE ESTABLECER EL ACUERDO DEL SENADO PARA LA DESIGNACIÓN DE CIERTOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS 
DE CONTROL Y DEL BANCO CENTRAL, EXCLUIDA LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
ACTUALIZACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO Y DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 67
Y 86, RESPECTIVAMENTE, DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.
ESTABLECER EL DEFENSOR DEL PUEBLO.
MINISTERIO PÚBLICO COMO ÓRGANO EXTRAPODER.
FACULTADES DEL CONGRESO RESPECTO DE PEDIDOS DE INFORMES. INTERPELACIÓN Y COMISIONES DE INVESTIGACIÓN.
INSTITUTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y JERARQUÍA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
GARANTÍAS DE LA DEMOCRACIA EN CUANTO A LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SISTEMA
ELECTORAL Y DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL.
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
CREACIÓN DE UN CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CON CARÁCTER CONSULTIVO.
ADECUACIÓN DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES A FIN DE GARANTIZAR LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS.
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, DEL USUARIO Y DEL CONSUMIDOR.
CONSAGRACIÓN EXPRESA DEL HÁBEAS CORPUS Y DEL AMPARO.
IMPLEMENTAR LA POSIBILIDAD DE UNIFICAR LA INICIACIÓN DE TODOS LOS MANDATOS ELECTIVOS EN UNA MISMA FECHA.

Sin embargo, la Constitución reformada no implicó solo una expresión del neolibera-
lismo. Se le dio rango constitucional a la Cuestión Malvinas, se forjó una norma de co-
participación más federal y se plantearon nuevos mecanismos para generar una mayor 
participación democrática. 

En términos de representación, se realizó un nuevo cambio en la estructura federal de 
nuestro país. El Senado pasó a estar conformado por tres senadores por cada una de 
las ahora 23 provincias y tres por la capital, que redefinió, a su vez, su carácter como 
ciudad autónoma. De los tres senadores, dos corresponderían a la mayoría electoral y 
uno a la primera minoría electa. La duración del mandato se volvió a establecer en seis 
años y nuevamente serían electos de forma directa.

La problemática que se planteó fue que las modificaciones más trascendentes quedaron 
como letra muerta, ya que no se crearon las herramientas estatales para llevarlas a cabo 
y, en algunos casos, como el de la coparticipación, entraban en abierta contradicción con 
otras medidas, como la federalización de los recursos naturales provinciales. Esto proba-
blemente haya sido uno de los aspectos más graves de la nueva Constitución, que permitió 
la negociación directa de las provincias con empresas extranjeras para la enajenación de 
recursos estratégicos. Si lo sumamos a la mencionada adhesión al Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que permitió la demanda de empre-
sas extranjeras al Estado sin tener en cuenta el sistema legal local, podemos ver hasta qué 
punto se institucionalizó la entrega de la soberanía normativa. Los artículos incluidos en la 
Constitución que pudieran tender a una ampliación democrática o a una federalización ma-
yor del país perdían su potencialidad encerrados entre legislaciones contradictorias, pero 
especialmente, por el modelo político, económico y social que los contenía. 

A.
B.
C.

D.

E.

F.
G.
H.
I.
J.

K.
L.
LL.

M.
N.
Ñ.

En todos los casos esa habilitación está referida a los siguientes:

TEMAS QUE SON HABILITADOS POR EL CONGRESO NACIONAL PARA SU DEBATE POR LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE
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Pero, más allá de estos debates, en la Constitución de 1994 se incorporaron una serie 
de derechos, tales como la iniciativa y consulta popular como democracia semidirecta, 
la preservación del medio ambiente y la garantía de la identidad étnica y cultural de 
los pueblos indígenas, entre otros. También se dio rango constitucional a los tratados 
internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. 

Por último, entre las disposiciones transitorias se incorporó el reclamo inclaudicable 
sobre las Malvinas, enunciándolo así: 

“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Mal-
vinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares corres-
pondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos 
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus ha-
bitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo 
permanente e irrenunciable del pueblo argentino".
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Propuestas
para el aula
EDUCACIÓN PRIMARIA
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Ficha técnica 

Nivel educativo: Segundo ciclo de educación primaria.

Espacios curriculares involucrados: Ciencias Sociales. Articulación con otras áreas: Prácticas del Lenguaje, Música, Educación 
Artística, Nuevas Tecnologías, Educación Sexual Integral y Ciencias Naturales.

Contenidos: 
Constituciones de 1853, 1949 y 1994. Legislación e instituciones. La construcción del Estado nacional argentino: hitos institucionales y debates 
parlamentarios. La educación pública, la secularización, el Código Civil y el sistema electoral. Permanencias y transformaciones históricas.

Habilidades involucradas de los y las alumnas: 
Desarrollo de habilidades comunicacionales a través de la expresión oral y escrita.
Promoción de estrategias de vinculación, asociación y relacionalidad entre conceptos y hechos.
Reconocimiento de conceptos.

Objetivos:
Conocer la importancia que tiene la Constitución Nacional para un país y, en particular, para la República Argentina. 
Reconocer su estructura, su contenido y su conformación.
Reconocer la organización político-administrativa del territorio nacional y sus relaciones de jerarquía y dependencia.
Identificar la perspectiva de derecho para pensar y construir la democracia.
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Momento 1: nuestra Constitución

Los educadores y las educadoras seleccionarán fragmentos del texto presentado en la 
primera parte de este cuaderno de trabajo para abordar con los y las estudiantes qué 
es una Constitución, cuál es la importancia de una Constitución en la conformación de 
un Estado y cuáles fueron los debates que se generaron alrededor de la sanción de la 
Constitución en la Argentina. A partir de preguntas guía y un trabajo de comprensión 
del texto y de investigación, los alumnos y las alumnas podrán comprender que su his-
toricidad nos obliga a analizar la realidad social en la cual se gestó y a la que refleja, así 
como las relaciones de poder que la configuran. Además, podrán abordar algunos de 
los aspectos allí planteados: la forma de gobierno republicana, representativa y fede-
ral; quiénes pueden elegir y ser elegidos; el tiempo de duración en las distintas funcio-
nes de gobierno; los derechos y garantías de ciudadanos y habitantes; las facultades y 
atribuciones de los gobernantes y los límites para el ejercicio del poder; y el principio 
básico del sistema de gobierno republicano: la soberanía popular.
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A partir de la lectura de los textos ofrecidos y de lo investigado, respondan:

¿Qué es la Constitución Nacional? ¿Cuál es su finalidad?
¿Quién o quiénes la definen?
¿Cuáles son los antecedentes de nuestra Constitución Nacional?
¿Por qué se celebra el 1º de mayo el Día Nacional de la Constitución?

En el capítulo primero de nuestra Constitución se establecen las declaraciones, derechos 
y garantías. 

Averigüen qué significan cada uno de estos conceptos. 

Busquen en la Constitución un ejemplo de cada uno de ellos.

El 22 de mayo de 2019, el Senado sancionó la ley 27.505, que dispuso para los alumnos 
y alumnas del tercer año de las escuelas secundarias de todo el país la realización de 
la ceremonia de promesa de lealtad a la Constitución Nacional, que debe ser comple-
mentada por una instancia previa de aprendizaje, reflexión y evaluación en materia 
constitucional. En algunas jurisdicciones se realiza en otro momento de la escolaridad, 
por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires las y los estudiantes lo hacen en 7° grado.

Al realizar esta promesa se les pregunta:

"¿Prometen respetar y hacer respetar los derechos, deberes y garantías que la Constitución 
Nacional establece, hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir y hacer cumplir sus 
preceptos y disposiciones, y respetar la autoridad de las instituciones que de ella emanan?".

Respondan:

¿Qué piensan acerca de tener que realizar esta promesa?

¿Con qué acciones de su día a día o situaciones estarían
cumpliendo lo que se les pide? ¿De qué manera? 
Den ejemplos concretos.

ACERCAMIENTO
AL TEMA

RESPETAR Y HACER RESPETAR LA 
CONSTITUCIÓN NACIONAL02

Texto completo de la ley

01
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Momento 2: Nos, los representantes 
del pueblo de la Nación Argentina

EL PREÁMBULO

ENCUESTA POR WHATSAPPNuestra Constitución está encabezada por un párrafo llamado Preámbulo:

“Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso Ge-
neral Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en 
cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, 
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el 
bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra 
posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo ar-
gentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, 
decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina”.

Respondan:

¿Qué es un preámbulo?
El "nos" hace referencia a un nosotros, ¿a quiénes se refiere?
¿Qué es un Congreso General Constituyente? ¿Cuándo se reúne? 

a.   Envíen por WhatsApp las siguientes preguntas a familiares, amigos o amigas, conocidos 
y conocidas de la familia o del barrio, intentando abarcar personas de diferentes edades:

¿Sabés qué dice el Preámbulo de la Constitución? 
¿A qué te convoca e invita?

b.   Registren las respuestas en esta tabla.

¿Se conformó algún otro a lo largo de nuestra historia?
¿Qué son los pactos preexistentes? ¿Cuáles son? ¿Qué establecían?

Para poder responder esta pregunta, las y los docentes ofrecerán fragmentos del texto 
introductorio.01

02
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c.   Observen las respuestas registradas en el cuadro y respondan:

¿Hay relación o semejanzas entre las respuestas?
¿Hay diferencias según la edad de quienes respondieron? 
¿Pueden sacar alguna conclusión luego de analizar esta encuesta? 
¿Cuál o cuáles?

d.   En grupo, lean el siguiente párrafo del Preámbulo. Expliquen cada una de sus propuestas. 

“...con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz in-
terior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los bene-
ficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres 
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino...”.

¿Qué reflexiones les surgen?
¿Qué modelo de país propone, con qué objetivos? 

Elaboren un texto en el que expresen estas respuestas. 

Momento 3: todo cambia… Permanencias 
y transformaciones históricas

Este momento pretende introducir a los y las estudiantes en la conciencia del continuo 
movimiento en el que transcurren los ciclos de la historia (en lo micro y en lo macro) y 
advertir que el cambio es difícil y que casi siempre provoca crisis y/o conflictos, dado 
que las transformaciones necesitan de apertura al tiempo que provocan resistencias. 
La Constitución es la ley fundamental y suprema del ordenamiento de nuestra socie-
dad pero, sin embargo, no constituye una estructura inmutable. 

A partir de la comprensión de los cambios abordaremos las reformas constitucionales, 
entendiéndolas como producto de los contextos históricos, ideas y demandas de una 
época particular. Se plantean a continuación diferentes etapas para la realización de 
las actividades, pudiendo organizarlas de acuerdo a las necesidades y características 
de los grupos. 
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SENSIBILIZACIÓN

Se presentará la canción Todo cambia como disparador para comenzar a conversar 
acerca de los cambios vitales y sus devenires históricos.

Escuchen la canción Todo cambia de Julio Numhauser, interpretada por Mercedes 
Sosa. Luego de escucharla, lean con atención la letra.

01

TODO CAMBIA

Cambia lo superficial,
cambia también lo profundo,
cambia el modo de pensar,
cambia todo en este mundo.
Cambia el clima con los años,
cambia el pastor su rebaño,
y así como todo cambia,
que yo cambie no es extraño.
Cambia el más fino brillante,
de mano en mano su brillo,
cambia el nido el pajarillo,
cambia el sentir un amante.
Cambia el rumbo el caminante,

aunque esto le cause daño,
y así como todo cambia,
que yo cambie, no es extraño.
Cambia, todo cambia, 
cambia, todo cambia,
cambia, todo cambia,
cambia, todo cambia.

Cambia el sol en su carrera,
cuando la noche subsiste,
cambia la planta y se viste,
de verde en la primavera.
Cambia el pelaje la fiera,
cambia el cabello el anciano,
y así como todo cambia,

que yo cambie, no es extraño.
Pero no cambia mi amor,
por más lejos que me encuentre,
ni el recuerdo ni el dolor,
de mi pueblo y de mi gente.
Y lo que cambió ayer,
tendrá que cambiar mañana,
así como cambio yo,
en esas tierras lejanas.
Cambia, todo cambia,
cambia, todo cambia,
cambia, todo cambia,
cambia, todo cambia.

Las y los docentes provocarán el intercambio en el grupo permitiendo expresar en 
qué otras circunstancias perciben cambios e invitando a que puedan percibir sus 
propios cambios y las consecuencias de ellos. Por ejemplo: cuando se cae un diente, 
aparecen diferentes manifestaciones del cuerpo, dolor, sangrado, miedo, asombro y, 
sin embargo, todo eso va haciéndole lugar a un diente nuevo, para verlo es necesario 
esperar el proceso y cuidarlo. 

Escuchá la canción
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REGISTRO DE VIDA MIRANDO DE CERCA
NUESTRO CONTEXTO

Investiguen sobre su propia historia

Inauguren un cuaderno para la investigación. Realicen una carátula con datos persona-
les, foto o autorretrato y respondan todas las preguntas propuestas allí.

Averigüen con su familia:

¿Quién gobernaba el país y la provincia de origen en el año en 
que nacieron? 
¿Cuáles eran sus ideas centrales? 
¿Cómo era la vida de su familia a nivel económico, social,
cultural, etc.? 
Cuando sus padres eran niños de su misma edad, ¿quién gober-
naba? ¿Eran las mismas ideas? ¿Recuerdan hechos importantes? 
¿Qué cambios importantes se fueron dando entre el año de su 
nacimiento hasta nuestros días? ¿Siempre tuvieron en cuenta 
los derechos de los niños y niñas? 

Investiguen sobre la historia de nuestra patria
 
Una vez construidos los registros personales, las y los docentes convocarán al grupo a 
realizar una línea histórica del lapso de años comprendidos en la investigación familiar, 
donde cada estudiante irá aportando desde su registro.

Armen una tira de papel afiche o friselina para la construcción de esta línea de tiempo. 
Allí podrán cotejar memorias, intereses, cambios, percepciones y, desde esa perspecti-
va, lograr una mirada colectiva del contexto vivido por su familia y ellos y ellas mismas. 

La idea es que puedan identificar, a partir de su fecha de nacimiento, cuáles fueron 
los cambios y hechos significativos hasta el presente y las diferencias o semejanzas 
con lo vivido por su familia. No necesariamente tendrán que ser analizados cada año, 
sino por períodos (por ejemplo 2013 a 2015, 2015 a 2019, etc.), de acuerdo a cambios 
significativos en nuestra historia y sus consecuencias en la vida de la población. 

Esta será una actividad que llevará varias clases y requerirá del análisis de los datos por 
parte de los y las docentes. 

02 03
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Indagar en qué años nacieron los padres/madres/tutores de los niños y niñas.

Agrupar los años por período: 1976-1983; 1983-1989; 1989-2001; etc.

Colocar cada período en una columna. 

Completar el cuadro con los datos de esa etapa. 

MIRANDO MÁS LEJOS

Los cambios en la Constitución Nacional según el modelo de país soñado

El objetivo de este momento es comparar algunos artículos de la Constitución vigente 
con la Constitución reformada en 1949. Se propone la selección de fragmentos del 
texto que se ofrece al comienzo de este cuaderno que cada docente considere perti-
nentes. También se propone acceder a ambos textos de la Constitución para leer en 
detalle los artículos mencionados.

a.   Trabajen en grupos. Respondan de acuerdo a sus ideas. 

¿Las constituciones son inmutables? ¿Por qué?
¿Por qué debería reformarse una Constitución?

b.   Investiguen algunas reformas significativas que se realizaron en la Constitución de 
1949, diferenciándola de la Constitución de 1853. Establezcan similitudes y diferencias 
entre los siguientes artículos de ambas constituciones. Los y las docentes definirán la 
manera de registrarlas.

04
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Artículo 14 bis, capítulo 1, "Declaraciones, derechos y garantías" de la Constitución 
Nacional vigente (1853 y su reforma de 1994), y el capítulo 3, artículo 37, punto I, “Del 
trabajador”, de la Constitución de 1949.

Artículo 17 de la Constitución Nacional vigente (1853 y su reforma de 1994) y los artículos 
38 y 40 del capítulo 3, “Del trabajador”, de la Constitución de 1949.

c.   Respondan:

¿Cuándo se derogó la Constitución de 1949?
¿Por qué? 
¿Qué proyecto de Nación institucionalizaba?

Momento 4: el lugar de los niños y
las niñas en la Constitución Nacional 

En la reforma de la Constitución de 1994 se incorporaron, en el artículo 75, inciso 22, de-
claraciones, pactos, convenciones y protocolos que se refieren a derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de niños, niñas y adolescentes. Se invita a los y las docen-
tes a trabajar con estos derechos, repensándolos dentro de la historia colectiva.

GALERÍA PARA SOÑAR 
UNA VIDA PLENA

Los y las docentes pueden proponer construir conjuntamente una galería donde expo-
ner lo trabajado. Se podrá usar un pasillo de la escuela o una cartelera grande. La galería 
mostrará las producciones de los chicos y chicas a partir de las siguientes actividades. 

a.   Tomen una hoja de tamaño A4 u oficio. Divídanla en dos partes: en una, dibújense 
a ustedes mismos del modo más completo posible. Observen su dibujo, piensen y es-
criban en la otra mitad: 

¿Qué necesitan para vivir en paz? 
¿Qué merecen tener para ser felices? 

01
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¿Quiénes ayudan a cubrir las necesidades de los niños y las niñas? 
¿Qué sienten cuando necesitan algo y se satisface?

b.   Tirando del ovillo

¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes? 
¿Quién se encarga de hacerlos cumplir?
¿Cómo conocemos cuáles son estos derechos?
¿Qué significa ser sujeto de derecho?

c.   Una sesión para soñar

Se propone la canción Quiero para mí de Canticuénticos a modo de apertura para tra-
bajar este momento, haciendo foco en que las búsquedas y sus resultados pertenecen 
a un colectivo. Ninguna búsqueda es pequeña, como ningún derecho lo es.

Escuchen la canción y lean su letra:

QUIERO PARA MÍ 

Una sombrilla de color
quiero para mí
para las tardes de calor.
Quiero, quiero, claro que sí
una palita playera,
quiero para mí,
para jugar en la arena.
Quiero, quiero, claro que sí
una veloz bicicleta,
quiero para mí,
para ganar la carrera.
Quiero, quiero, claro que sí,
más que eso quiero pedir,
y es que no sea todo para mí,
solo lo disfrutaré de verdad
si lo puedo compartir.
Quiero, quiero, claro que sí,
quiero, quiero, claro que sí,

una sombrilla de color,
quiero para mí,
para las tardes de calor.
Quiero, quiero, claro que sí,
y si te pega fuerte el sol,
quiero para mí,
tengo lugar para los dos.
Quiero, quiero, claro que sí
una palita playera,
quiero para mí,
para jugar en la arena.
Quiero, quiero, claro que sí,
si ya tenés una idea,
quiero para mí
tengo las manos dispuestas,
quiero, quiero, claro que sí,
más que eso quiero pedir,
y es que no sea todo para mí,
solo lo disfrutaré de verdad
si lo puedo compartir.

Quiero, quiero, claro que sí,
quiero, quiero, claro que sí,
una veloz bicicleta,
para ganar la carrera,
pero si te cuesta avanzar,
conmigo te puedo llevar.
Más que eso quiero pedir,
y es que no sea todo para mí,
solo lo disfrutaré de verdad
si lo puedo compartir.
Quiero, quiero, claro que sí,
quiero, quiero, claro que sí,
más que eso quiero pedir,
y es que no sea todo para mí,
solo lo disfrutaré de verdad
si lo puedo compartir.
Quiero, quiero, claro que sí,
quiero, quiero, claro que sí.

Escuchá la canción
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La propuesta es generar una sesión desde donde soñar en conjunto un mundo me-
jor para vivir. Constituyan grupos y debatan qué derechos quisieran instituir y hacer 
cumplir. Pueden hacer una lista y ensayar los modos de plantearlo en la sesión. De ese 
modo, se estará trabajando el tomar y decir la propia palabra y discutir, tomar y defen-
der su posición. 

Den un plazo para la construcción y monitoreen los grupos para problematizarlos e 
invitarlos a ampliar los fundamentos de sus planteos. El día de la sesión, ubiquen los 
grupos en ronda. Los y las docentes moderarán las exposiciones.

Finalmente, voten los derechos planteados, con la clara consigna de que estarán defen-
diendo el bien de todos y de todas, y no la idea de un grupo solamente.

SEGUIMOS TIRANDO
DEL OVILLO

Para trabajar en grupos con la Convención de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes.

Investiguen cuáles son los derechos que se plantean, cópienlos en el cuadro y completen 
las siguientes dos columnas, pensando en equipo.

02
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Momento 5:  ¡existen y tienen derechos! 

Los pueblos originarios 

El 25 de mayo de 1994 se inauguró la Convención Nacional Constituyente, conformada 
por 305 miembros de diferentes espacios políticos. 

Iniciado el proceso convencional, a mediados de junio, la cuestión indígena empezó a 
tratarse en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, donde se elaboró el texto que 
pasó a la Comisión de Redacción. Los pueblos originarios fueron protagonistas funda-
mentales en el trabajo desarrollado y su presencia fue continua y rotativa. 
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Los años previos a la reforma las organizaciones indígenas habían realizado un arduo 
trabajo para consensuar una propuesta que incluyera los principales derechos en el 
nuevo texto constitucional y, a su vez, para convencer a los convencionales constitu-
yentes de que aprobaran esta reforma.
 
Viajaron a Santa Fe miembros de los pueblos chané, mbya guaraní, tupí guaraní, kolla, 
mapuche, mocoví, pilagá, qom, diaguita calchaquí, tapiete y wichí, los cuales, con un es-
píritu de profunda convicción en la defensa de lo que les correspondía, lucharon para 
efectivizar su reconocimiento. Esta era la meta que los unió.

Más de 300 representantes de las comunidades de todas las etnias a lo largo y ancho 
del país fueron testigos del destierro del viejo texto que establecía que le correspondía 
al Congreso Nacional “proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pací-
fico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo” (artículo 67, inciso 
15, de la Constitución Nacional previa a la reforma).

Esta movilización marcó el comienzo de un largo camino para lograr el respeto por la 
diversidad étnica y cultural en la República Argentina.

Finalmente, el 11 de agosto se aprobó por unanimidad el artículo 75, inciso 17, que 
reconoce los derechos indígenas en la Ley Suprema de la Nación:

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garanti-
zar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; recono-
cer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de 

las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficien-
tes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni sus-
ceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a 
sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden 
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

En tanto, el inciso 19 refuerza lo anterior al disponer que se debe proteger la identidad 
y pluralidad cultural. También el inciso 22, al jerarquizar los instrumentos internaciona-
les de derechos humanos a los que el país haya adherido o lo haga en el futuro.

Este reconocimiento comenzó, de alguna manera, a saldar la deuda histórica de la 
Nación con los pueblos originarios. También permitió que, sobre piso firme en mate-
ria constitucional, las comunidades indígenas pudieran fundamentar sus reclamos con 
elementos jurídicos contundentes.

La Argentina puede ser libre y soberana, pero recién será justa cuando se haga efectivo 
el real cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios.
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LA REFORMA,
UN SUEÑO POSIBLE

LA LUCHA CONTINÚA

Observen las siguientes imágenes, el titular y el video. 

Organizaciones indígenas reclamaron al Congreso el reconocimiento de sus derechos

01

02 Mirá el video

Mirá el video

d.   Estén atentos a la voz del relato. 

¿Todos los convencionales estaban a favor de lo que se votaba 
en ese momento?
¿Qué argumentos dan algunos convencionales para pedir el 
voto afirmativo unánime? 
¿Qué les llamó la atención de este video? ¿Por qué? 

e.   Expliquen con sus palabras las actitudes de los convencionales y de los representan-

tes de los pueblos indígenas. ¿Por qué les parece que son esas?

f.     Enumeren lo que establece el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reforma-
da en 1994 y establezcan la diferencia con el artículo 64, inciso 15, de la vieja Constitución.

Miren con atención el siguiente video que corresponde a escenas de la sesión de la Con-
vención Nacional Constituyente del 11 de agosto de 1994, en la cual se aprobó la modifi-
cación del artículo 67, inciso 15, de la Constitución Nacional, sobre los derechos indígenas. 

Reforma Constitucional 1994 −artículo 75, inciso 17− Derechos de los Pueblos Indígenas

Luego de mirar el video, resuelvan las siguientes consignas:

a.   Tengan en cuenta lo que relata quien inicia el video. ¿Quién es?

b.   Quienes están observando la sesión, ¿qué actitudes demuestran?
Observen el movimiento de los cuerpos, su gestualidad, las expresiones de sus rostros, 
los carteles que llevan.

c.   Consideren las imágenes que se muestran de fuera del salón. ¿Quiénes están 
fuera? ¿Qué actitudes manifiestan?
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Noticia completa

Respondan:

¿Cuáles siguen siendo hoy los reclamos de los pueblos indígenas?

¿Se hizo efectivo en todo el país el respeto por los derechos 
establecidos en el artículo 75, inciso 17?

En grupos, elijan un reclamo de algún pueblo indígena e investiguen sobre él. Luego 
realicen una exposición frente a sus compañeros y compañeras. 
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Propuestas
para el aula
EDUCACIÓN SECUNDARIA



81E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N :  C U S T O D I O  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  N A C I O N A L

Ficha técnica 

Nivel educativo: Educación secundaria.

Espacios curriculares involucrados: Construcción de la Ciudadanía, Formación Ética y Ciudadana, Política y Ciudadanía,
Historia, Sociología.

Contenidos: 
Constituciones de 1853, 1949 y 1994. Legislación e instituciones. La construcción del Estado nacional argentino: los hitos institucio-
nales y los debates parlamentarios que los envolvieron. La educación pública, la secularización, el Código Civil y el sistema electoral. 
Permanencias y transformaciones históricas.

Habilidades involucradas de los y las alumnas: 
Lectura e interpretación de fuentes primarias y secundarias.
Interpretación de imágenes.
Disposición para el trabajo grupal.
Construcción de definiciones de categorías de análisis.

Objetivos:
Conocer el origen y la historia de nuestra Constitución Nacional.
Estudiar las reformas de la Constitución Nacional argentina a lo largo de su historia.
Reconocer el rol del Senado de la Nación en vinculación a la Constitución Nacional.
Estudiar las reformas constitucionales desde la perspectiva de la ampliación de derechos y el rol del Senado de la Nación en 
dicho proceso.
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Momento 1: Nos, los representantes

Nuestra Constitución Nacional inicia con un texto muy conocido por todos y todas: el 
Preámbulo. Esta es la forma de presentación que eligieron quienes, como representan-
tes del pueblo argentino, definían en pocas palabras los principales valores contenidos 
en nuestra Ley Fundamental.

DE MEMORIA01
A lo largo de la escuela primaria es muy probable que lo hayan tenido que memorizar y 
recitar junto a sus compañeros y compañeras. ¿Cuánto recuerdan de ese texto? De forma 
colectiva en el aula, intenten completar como continúa el Preámbulo de la Constitución 
Argentina y luego comparen con el texto completo para ver aquello que no recuerden. 

Iniciamos con la primera frase: 
    

“Nos, los representantes...”
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EL JUEGO DE
LAS DIFERENCIAS

El Preámbulo de nuestra Constitución actual sigue siendo el mismo que el originalmente 
escrito en el siglo XIX. Sin embargo, en la reforma de 1949, durante el gobierno de Juan 
Domingo Perón, tuvo algunas modificaciones que invitamos a buscar a continuación:

02

CONSTITUCIÓN NACIONAL

1949

Nos los representantes del pueblo de la Nación 

Argentina, reunidos en Congreso General Consti-

tuyente por voluntad y elección de las Provincias 

que la componen, en cumplimiento de pactos 

preexistentes, con el objeto de constituir la unión 

nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz 

interior, proveer a la defensa común, promover el 

bienestar general y la cultura nacional, y asegurar 

los beneficios de la libertad, para nosotros, para 

nuestra posteridad y para todos los hombres del 

mundo que quieran habitar el suelo argentino; 

ratificando la irrevocable decisión de constituir 

una Nación socialmente justa, económicamente 

libre y políticamente soberana, e invocando la 

protección de Dios, fuente de toda razón y justi-

cia, ordenamos, decretamos y establecemos esta 

Constitución para la Nación Argentina.

CONSTITUCIÓN NACIONAL

1853 - 1994 (reforma actual)

Nos los representantes del pueblo de la Nación 

Argentina, reunidos en Congreso General Consti-

tuyente por voluntad y elección de las provincias 

que la componen, en cumplimiento de pactos 

preexistentes, con el objeto de constituir la unión 

nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz 

interior, proveer a la defensa común, promover el 

bienestar general, y asegurar los beneficios de la 

libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, 

y para todos los hombres del mundo que quieran 

habitar en el suelo argentino: invocando la pro-

tección de Dios, fuente de toda razón y justicia: 

ordenamos, decretamos y establecemos esta 

Constitución, para la Nación Argentina.

a.    ¿Cuánto pudieron reescribir del Preámbulo? 

b.   ¿Por qué este texto es tan importante como para que lo ten-
gamos que saber todos y todas?

c.   Analicen el texto del Preámbulo:

¿Qué quiere decir cada una de sus referencias?

En grupos, respondan las siguientes consignas a partir de sus propios conocimientos. 

¿Quiénes son los que están hablando en el Preámbulo?
¿Qué es un Congreso General Constituyente? ¿Hubo algún otro 
en nuestra historia?
¿Cuáles son los objetivos que el Preámbulo propone para
la Constitución?
¿Qué valores se destacan en el texto?

d.   Pongan en común sus respuestas y completen todo aquello que no hayan podido 
responder con lo que aporten los demás grupos. A partir de esta puesta en común, los y 
las docentes podrán realizar una explicación dialogada retomando cada uno de los ejes 
de las preguntas para trabajar sus contenidos.
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Respondan:

¿Qué diferencias pueden ver entre las dos versiones del 
Preámbulo? Marquen en el texto todas las que encuentren. 

¿Qué valores se destacan en cada una de las versiones del 
Preámbulo?

Si tuvieran que modificar alguna parte del Preámbulo, ¿qué 
agregarían o sacarían? ¿Cómo nos presentarían ante el mundo 
hoy en día?

EL PREÁMBULO A LO 
LARGO DE LA HISTORIA

El 24 de marzo de 1976 se perpetró el último golpe de Estado en Argentina, iniciando una 
etapa en la cual el Congreso de la Nación dejó de funcionar y se suspendió el sistema 
democrático. La dictadura cívico-militar se desarrolló entre 1976 y 1983, año en el que se 
llamó a elecciones para el restablecimiento del orden constitucional. El candidato a pre-
sidente por la Unión Cívica Radical (UCR), el doctor Raúl Alfonsín, en el acto del cierre de 
campaña, en el Obelisco y frente a una multitud, recitó el Preámbulo de la Constitución 
Nacional, hecho que se constituyó en símbolo de aquel momento histórico. 

03

Miren este fragmento del video del cierre de campaña:

a.   Luego de conversar y poner en común lo que conocen sobre la etapa 1976-1983, en 
grupos, reflexionen:

¿Por qué Alfonsín eligió cerrar su campaña electoral recitando 
el Preámbulo de la Constitución Nacional?

¿Por qué tuvo un impacto tan profundo en gran parte de la so-
ciedad que lo apoyó, luego, en las urnas?

Mirá el video
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Momento 2: 1852, dos proyectos
de Constitución

Teniendo en cuenta el texto presentado en la primera parte de este cuaderno de traba-
jo, los y las docentes realizarán una exposición dialogada explicando el contexto en el 
cual se llegó a la firma del Acuerdo de San Nicolás. Luego introducirán la temática del 
inicio de los debates en torno a qué Constitución Nacional sancionar, contando que en 
aquel momento existieron dos proyectos: uno, de Juan B. Alberdi —finalmente adopta-
do— y otro, de Pedro de Angelis. 

VIDAS PARALELAS

LEEMOS LAS FUENTES

Busquen información sobre la vida de Juan B. Alberdi y de Pedro de Angelis. Escriban una 
breve biografía de cada uno de ellos.

¿Qué semejanzas pueden encontrar? ¿Qué diferencias?

Ambos escritores mantuvieron posturas diferentes en relación con Juan Manuel de Ro-
sas. Detallen cada una de ellas y reflexionen por qué el año 1852 los encontró debatien-
do en un mismo lugar.

La Constitución Nacional sancionada en 1853 contó como fundamento político y filosó-
fico con el texto Bases y puntos de partida para la organización nacional de la República 
Argentina, escrito por Juan Bautista Alberdi.

Lean atentamente las siguientes fuentes. En las mismas se reproducen los primeros cin-
co artículos de los dos proyectos constitucionales.

01

02

b.   Antes de recitar el Preámbulo, Alfonsín dice: “Permítanme que lo repita hoy. Porque 
es como un rezo laico y una oración patriótica”. 

¿Qué quiso decir con “un rezo laico”?

¿Cómo pueden vincular esa frase con el sentido patriótico que 
sostiene este dirigente político?
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BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA ORGANIZACIÓN NACIONAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Capítulo XIV - Acción civilizadora de la Europa en las repúblicas de Sud-América

Las Repúblicas de la América del Sud son producto y testimonio vivo de la acción de la 
Europa en América. Lo que llamamos América independiente no es más que la Europa 
establecida en América; y nuestra revolución no es otra cosa que la desmembración de 
un poder europeo en dos mitades, que hoy se manejan por sí mismas. 

Todo en la civilización de nuestro suelo es europeo; la América misma es un descubri-
miento europeo. La sacó a luz un navegante genovés, y fomentó el descubrimiento una 
soberana de España. Cortés, Pizarro, Mendoza, Valdivia, que no nacieron en América, la 
poblaron de la gente que hoy la posee, que ciertamente no es indígena.

...

Hoy mismo, bajo la independencia, el indígena no figura ni compone mundo en nues-
tra sociedad política y civil. Nosotros, los que nos llamamos Americanos, no somos otra 
cosa que europeos nacidos en América. Cráneo, sangre, color, todo es de fuera.

Fuente

CONSTITUCIÓN NACIONAL - 1853

Parte primera. Capítulo único. Declaraciones, derechos y garantías

Art. 1º - La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana 

federal, según la establece la presente Constitución.

Art. 2º - El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.

Art. 3º - Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare 

capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o 

más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse.

Art. 4º - El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro 

nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta 

o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribu-

ciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y 

de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias 

de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.

Art. 5º - Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo 

republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución 

Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación 

primaria. Bajo de estas condiciones el gobierno federal garante a cada provincia el goce y 

ejercicio de sus instituciones.
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PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE PEDRO DE ANGELIS DE JUNIO DE 1852

Sección primera. De la República Argentina

Art. 1º - La República Argentina es una nación soberana e independiente.

Art. 2º - Su soberanía reside esencialmente en el pueblo, a quien compete nombrar de-

legados para afianzar, por leyes sabias y justas, la libertad civil, la propiedad y los demás 

derechos legítimos de sus habitantes.

Art. 3º - El territorio de la Confederación Argentina comprende el que formaba antes el virrei-

nato de Buenos Aires, con excepción de las cuatro provincias cedidas a la República Boliviana y 

de la Provincia Oriental del Uruguay, erigida en estado independiente del mismo nombre.

Art. 4º - Las relaciones con la Provincia del Paraguay, interrumpidas de hecho desde mu-

chos años, se restablecerán definitivamente por el primer Congreso Legislativo que se reú-

na, después de jurada la presente Constitución.

Art. 5º - La misma Asamblea dictará las medidas necesarias para hacer valer los derechos 

de la República sobre la Provincia de Tarija, las islas Malvinas, y una parte del estrecho de 

Magallanes, ilegalmente ocupadas por fuerzas extranjeras.

a.   Identifiquen y enumeren los temas que aparecen en una y en otra.

b.   ¿Encuentran diferencias entre la forma de gobierno planteada 
por la Constitución de 1853 y la propuesta realizada por De Angelis?

c.   Tomando en cuenta la noción de soberanía en sus diferentes aspectos (territorial, 

económica, política), ¿qué postura toman cada uno de los juristas?

d.   En el artículo 5º del texto de De Angelis aparece mencionado el reclamo de sobe-
ranía sobre las islas Malvinas. Esta reivindicación no figura en la Constitución de 1853. 
Investiguen cuándo se incorporó en la Carta Magna de nuestro país.

Sección quinta. De las obligaciones y atribuciones del Congreso

Art. 47 - Las obligaciones y atribuciones del Congreso son:

1. Sostener la independencia nacional y proveer a la seguridad y dignidad de la 
Nación, en sus relaciones exteriores;
2. Afianzar la unión federal, la paz y el orden público en la República;
3. Mantener la independencia de las provincias en su régimen interior, con arre-
glo a la presente Constitución.

Fuente
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Momento 3: modelos diferentes,
constituciones diferentes

LECTURAS COMPARADAS

a.   Lean atentamente los siguientes artículos de la Constitución.

01

CONSTITUCIÓN ACTUAL – REFORMA DE 1994

Capítulo 1. Declaraciones, derechos y garantías

Art. 14 bis.

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al 

trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones 

pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; par-

ticipación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la 

dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organiza-

ción sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la 

conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de 

las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con 

la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 

irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo 

de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administra-

das por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición 

de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa 

del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
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CONSTITUCIÓN DE 1949

Capítulo 3. Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, y de la educación

y la cultura

I. Del trabajador

1. Derecho de trabajar - El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades 

espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas 

de la civilización y el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el derecho de tra-

bajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y 

proveyendo ocupación a quien lo necesite. 

2. Derecho a una retribución justa - Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos 

exclusivos del trabajo humano, la comunidad deber organizar y reactivar las fuentes de 

producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y mate-

rial que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y 

del esfuerzo realizado. 

3. Derecho a la capacitación - El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia 

de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y la 

aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas 

las direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual 

proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda 

ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse. 

4. Derecho a condiciones dignas de trabajo - La consideración debida al ser humano, la im-

portancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los factores 

concurrentes de la producción, consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones 

dignas y justas para el desarrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar por la 

estricta observancia de los preceptos que las instituyen y reglamentan. 

5. Derecho a la preservación de la salud - El cuidado de la salud física y moral de los indivi-

duos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que correspon-

de velar para que el régimen de trabajo reúna requisitos adecuados de higiene y seguridad, 

no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de 

recuperación por el reposo. 

6. Derecho al bienestar - El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mí-

nima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación 

adecuadas, de satisfacer sin angustias sus necesidades y las de su familia en forma que 

les permita trabajar con satisfacción, descansar libres de preocupaciones y gozar mesu-

radamente de expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar 

el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que permita el desen-

volvimiento económico. 

7. Derecho a la seguridad social - El derecho de los individuos a ser amparados en los casos 

de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo promueve la obliga-

ción de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes 

o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir o 
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complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos períodos de la vida o las 

que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales.

8. Derecho a la protección de su familia - La protección de la familia responde a un natural de-

signio de individuo, desde que en ella generan sus más elevados sentimientos efectivos y todo 

empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad como el 

modo más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de 

principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social. 

9. Derecho al mejoramiento económico - La capacidad productora y el empeño de supe-

ración hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo 

que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a ese fin, 

y estimular la formación y utilización de capitales, en cuanto constituyen elementos activos 

de la producción y contribuyan a la prosperidad general. 

10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales - El derecho de agremiarse libre-

mente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses 

profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores, que la sociedad 

debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda 

dificultarle o impedirlo. 

II. De la familia 

La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente 

protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su 

Constitución, defensa y cumplimiento de sus fines.

1. El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad.

2. El Estado formará la unidad económica familiar, de conformidad con lo que una ley es-

pecial establezca. 

3. El Estado garantiza el bien de la familia conforme a lo que una ley especial determine.

4. La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada con-

sideración del Estado. 

III. De la ancianidad 

1. Derecho a la asistencia - Todo anciano tiene derecho a su protección integral, por cuenta 

y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha pro-

tección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creados, o 

que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos, 

para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes. 

2. Derecho a la vivienda - El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodida-

des hogareñas es inherente a la condición humana. 

3. Derecho a la alimentación - La alimentación sana, y adecuada a la edad y estado físico de 

cada uno, debe ser contemplada en forma particular. 

4. Derecho al vestido - El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior. 
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5. Derecho al cuidado de la salud física - El cuidado de la salud física de los ancianos ha de 

ser preocupación especialísima y permanente. 

6. Derecho al cuidado de la salud moral - Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansio-

nes espirituales, concordes con la moral y el culto. 

7. Derecho al esparcimiento - Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesu-

radamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción 

sus horas de espera. 

8. Derecho al trabajo - Cuando el estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de 

la laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad. 

9. Derecho a la tranquilidad - Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones, en 

los años últimos de existencia, es patrimonio del anciano. 

10. Derecho al respeto - La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. 

IV. De la educación y la cultura 

La educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos particulares 

y oficiales que colaboren con ella, conforme a lo que establezcan las leyes. Para ese fin, el 

Estado creará escuelas de primera enseñanza, secundaria, técnico-profesionales, universi-

dades y academias. 

1. La enseñanza tenderá al desarrollo del vigor físico de los jóvenes, al perfeccionamiento 

de sus facultades intelectuales y de sus potencias sociales, a su capacitación profesional, 

así como a la formación del carácter y el cultivo integral de todas las virtudes personales, 

familiares y cívicas. 

2. La enseñanza primaria elemental es obligatoria y será gratuita en las escuelas del Estado. 

La enseñanza primaria en las escuelas rurales tenderá a inculcar en el niño el amor a la vida 

del campo, a orientarlo hacia la capacitación profesional en las faenas rurales y a formar la 

mujer para las tareas domésticas campesinas. El Estado creará, con ese fin, los institutos 

necesarios para preparar un magisterio especializado. 

3. La orientación profesional de los jóvenes, concebida como un complemento de la acción de 

instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y fomenta mediante instituciones 

que guíen a los jóvenes hacia las actividades para las que posean naturales aptitudes y capacidad, 

con el fin de que la adecuada elección profesional redunde en beneficio suyo y de la sociedad. 

4. El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que pre-

pare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del 

engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas 

en función del bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse 

con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará 

su organización y funcionamiento. Una ley dividirá el territorio nacional en regiones univer-

sitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. 

Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya 
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enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su 

zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vis-

tas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales. Las 

universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas 

las facultades para su formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la esencia 

de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión 

histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe 

asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución. 

5. El Estado protege y fomenta el desarrollo de las ciencias y de las bellas artes, cuyo ejercicio es 

libre; aunque ello no excluye los deberes sociales de los artistas y hombres de ciencia. Corres-

ponde a las academias la docencia de la cultura y de las investigaciones científicas posuniversi-

tarias, para cuya función tienen el derecho de darse un ordenamiento autónomo dentro de los 

límites establecidos por una ley especial que las reglamente. 

6. Los alumnos capaces y meritorios tienen el derecho de alcanzar los más altos grados de ins-

trucción. El Estado asegura el ejercicio de este derecho mediante becas, asignaciones a la fami-

lia y otras providencias que se conferirán por concurso entre los alumnos de todas las escuelas. 

7. Las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural cualquiera que sea su pro-

pietario, forman parte del patrimonio cultural de la Nación y estarán bajo la tutela del Estado, 

que puede decretar las expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportación o 

enajenación de los tesoros artísticos. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e 

histórica que asegure su custodia y atienda a su conservación.

CONSTITUCIÓN NACIONAL - 1853 – REFORMA DE 1994 (ACTUAL)

Art. 17 - La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado 

de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad 

pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone 

las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, 

sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario 

exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La 

confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún 

cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

CONSTITUCIÓN DE 1949

Capítulo 4. La función social de la propiedad privada, el capital y la actividad económica

Art. 38 - La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las 

obligaciones que establezca la ley con fines del bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distri-

bución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendi-

miento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de 

convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública 

o interés general debe ser calificada por la ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso im-

pone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Todo autor o interventor es propietario 
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exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. La confis-

cación de bienes queda abolida para siempre de la legislación argentina. Ningún cuerpo armado 

puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie en tiempo de paz. 

Art. 39 - El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el 

bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio 

común del pueblo argentino.

Art. 40 - La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, 

dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante 

una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia 

de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegu-

rados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, 

de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica 

se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o en-

cubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente 

los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, 

y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad impres-

criptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que 

se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, 

y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se 

hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación 

con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación 

de empresas concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afec-

tados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido 

desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que 

serán considerados también como reintegración del capital invertido.

b.   Respondan:

¿En qué artículos notan diferencias más profundas? ¿Por qué?

¿Cuál creen que fue el artículo propuesto en 1949 que tuvo 
más resistencia? ¿Qué grupo o grupos sociales les parece que 
se habrán opuesto y cuáles lo habrán apoyado?

c.   El carácter y función de la propiedad privada es una temática que hoy en día sigue 
en discusión. ¿Propiedad privada inviolable (1853-1994) o con función social? Luego 
de la lectura de los artículos correspondientes a este tema:

Expliquen con sus palabras qué significan cada uno de estos conceptos.

Busquen dos artículos periodísticos u opiniones distintas de 
personalidades públicas expresadas en algún medio de comu-
nicación o red social sobre esta temática. ¿Qué fundamentos 
utilizan para defender una u otra postura?
 
Las y los docentes podrán guiar una puesta en común generando un clima respetuo-
so de intercambio y debate donde cada estudiante pueda rescatar los argumentos 
identificados y plantear con cuál acuerda.
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LA CONSTITUCIÓN
EN IMÁGENES

Observen los siguientes afiches de la época del peronismo: 

02



109108 E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N  E N  L A  H I S T O R I A  A R G E N T I N A E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N :  C U S T O D I O  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  N A C I O N A L



111110 E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N  E N  L A  H I S T O R I A  A R G E N T I N A E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N :  C U S T O D I O  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  N A C I O N A L



113112 E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N  E N  L A  H I S T O R I A  A R G E N T I N A E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N :  C U S T O D I O  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  N A C I O N A L

Respondan:

¿Con qué artículo de la Constitución de 1949 pueden relacionar 
cada una de ellas?

Si tuvieran que titular cada imagen y cada artículo de la
Constitución, ¿qué título le pondrían?
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Momento 4:  Constitución de 1994

En la reforma constitucional de 1994 se incorporaron una serie de disposiciones tran-
sitorias, entre las cuales se encuentra el reclamo inclaudicable sobre las islas Malvinas:

“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Mal-
vinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares corres-
pondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos 
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus ha-
bitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo 
permanente e irrenunciable del pueblo argentino".

Desde 1833, una porción del territorio argentino se encuentra invadido por Gran Bre-
taña. Desde el mismo momento de la ocupación, bajo la gobernación de Juan Manuel 
de Rosas, comenzaron los reclamos diplomáticos. 

En este derrotero de reclamos, luchas y reivindicaciones, que incluyó el enfrentamiento 
bélico de 1982 en el Atlántico Sur, el Senado de la Nación ocupó un destacado rol. El 
primer senador en introducir esta problemática en el recinto fue el socialista Alfredo 
Palacios quien, en 1934, promovió una ley que dispuso que la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares publicara el libro Las Islas Malvinas de Paul Groussac para ser 
distribuido en las escuelas del país. 

En 1973, por otro lado, se sancionó la ley 20.561, que estableció el 10 de junio como 
Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector 
Antártico en conmemoración de la creación de la Comandancia de las Islas Malvinas 
(10/06/1829). Pero, sin lugar a dudas, la Guerra de Malvinas marcó un antes y un des-
pués en el tratamiento del tema en el Congreso de la Nación. No solo había que legislar 
para fortalecer el reclamo de soberanía sino, también, en reconocimiento de quienes 
habían luchado por la patria, quienes habían sido silenciados, y sus derechos, vulnera-
dos. Fue un proceso lento y arduo en el que los excombatientes tuvieron que organi-
zarse para reclamar y lograr ser escuchados. 

Texto completo de la ley

a.   Averigüen qué otras acciones realizó Alfredo Palacios en defensa de la Causa Malvinas.

b.   Investiguen quién gobernaba cuando se estableció el Día de la Afirmación de los De-
rechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico y cuál fue la política exterior 

de dicho gobierno. ¿Pueden establecer alguna relación?
Averigüen, además, cuándo se instituyó el 2 de abril como el Día del Veterano de Guerra 
y cuándo cambió su nombre.

c.   Investiguen cuándo se sancionaron las principales leyes en defensa de los derechos 

de los excombatientes de la Guerra de Malvinas.

¿Qué gobiernos las impulsaron? 
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d.   Miren el siguiente video sobre la Causa Malvinas, desde el minuto 1:26:00, donde 
César Trejo, excombatiente de la Guerra de Malvinas, cuenta su experiencia en el pro-
ceso de organización y lucha por los derechos de los veteranos. Respondan:

¿Con qué problemas se encontraron los excombatientes
cuando terminó la guerra?
¿Cómo enfrentaron los excombatientes estos problemas?
¿Cuál fue su rol en la sanción de la legislación en defensa
de sus derechos?
¿Por qué Trejo plantea que la lucha de los excombatientes
es inédita en el mundo?

e.   La organización del colectivo de veteranos y sus logros legislativos son un ejemplo 
del diálogo constante que tiene la sociedad civil con sus representantes en el Congre-
so. Investiguen qué otros grupos o colectivos se organizaron para reclamar por legisla-
ciones particulares y si obtuvieron o no logros. 

Momento 5: reforma sí, reforma no

Como la Constitución no es inmutable, en cada momento histórico se encuentra laten-
te la posibilidad de reformarla. En el campo de la política y de la ciudadanía en general, 
desde 1994 ha resurgido el debate sobre si resulta o no necesario volver a reformar la 
Carta Magna. 

a.   En grupos, piensen y debatan sobre esta cuestión. Tomen una posición y argumen-
ten la misma. 

b.   Elijan un artículo o apartado de la Constitución actual que les parezca que pueda ser 

reformada: ¿cuál sería el nuevo texto? 

c.   Compartan con el resto de los grupos sus propuestas.

Mirá el video



119118 E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N  E N  L A  H I S T O R I A  A R G E N T I N A E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N :  C U S T O D I O  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  N A C I O N A L

Bibliografía



121E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N :  C U S T O D I O  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  N A C I O N A L

Alberdi, J. B. (1974 [1864]). Grandes y pequeños hombres del Plata, Buenos Aires, Plus Ultra.
(2017 [1853]). Bases y puntos de partida para la organización política de la 
República Argentina, Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación.

Alberdi, J. B.; Sarmiento, D. F. (2011). Cartas Quillotanas - Las ciento y una, en Pigna, F 
(dir.), Buenos Aires, Emecé.

Azzali, J. (2014). Constitución de 1949. Claves para la interpretación latinoamericana y po-
pular del constitucionalismo argentino, Buenos Aires, Punto de Encuentro.

Cholvis, F. (2018). Constituciones argentinas. Disponible en: http://www.saij.gob.ar/
docs-f/ediciones/libros/Constituciones_argentinas.pdf

(2018). “Hacia una nueva Constitución: motivos y pautas. Por qué el debate 
debe comenzar ahora”, II Congreso de Filosofía y Geopolítica “Néstor Kirchner”, 
Universidad Nacional de Lanús (UNLa), 23 y 24 de noviembre de 2018.

Dagrossa, N. (1997). “El Senado argentino (1854-1997). Notas materiales para un es-
tudio histórico-institucional” (primera parte), en: Revista de Historia del Derecho “Ricardo  
Levene”, n° 33, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina.

Filippi, A. (2015). Constituciones, dictaduras y democracias: los derechos y su configura-
ción política, Buenos Aires, Infojus.

Galasso, N. (2015). Historia de la Argentina, Buenos Aires, Colihue.



122 E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N  E N  L A  H I S T O R I A  A R G E N T I N A

Jaramillo, A. (2012). El historicismo de Nápoles al Río de la Plata, Remedios de Escalada, EDUNLa.
(2017). Justicia y dignidad humana, Remedios de Escalada, EDUNLa. 

Pigna, F. (2011). "Estudio preliminar", sobre: J. B. Alberdi; D. F. Sarmiento, en Cartas qui-
llotanas - Las ciento y una, Buenos Aires, Emecé. 

Sampay, A. (2012 [1973]). Constitución y Pueblo, Merlo, Ediciones Instituto Superior
Arturo Jauretche. 

Sitios web:

https://www.argentina.gob.ar/normativa
http://www.infoleg.gob.ar/
https://www.congreso.gob.ar/constitucionNacional.php




