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“Las emociones  

de la gente están atadas  

al equipo nacional”

Eric Hobsbawm1

“La alegría es parte de la condición humana. El fútbol es un deporte que esta 

insertado en nuestra memoria, en nuestra cultura, como una fiesta. Y ese re-

sorte emotivo es el que se puso en juego en el Mundial del 78.”2

1 La historia del siglo – Entrevista con Eric Hobsbawm. Fuente: Revista Ñ / Clarín - 09.06.2007

2 Cernadas Lamadrid, Juan Carlos; “Yo también salí a festejar” 

Imagen N° 1

Fuente: [Recuperado de] 

https://www.infobae.com/2013/05/17/711109-el-mundial-1978-

una-pantalla-esconder-las-atrocidades-la-dictadura/
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Imagen N° 2

“La mano de Dios”. Diego Armando Maradona convierte con la mano 

el primer gol contra Inglaterra en el Mundial de México ’86.

El 22 de junio de 1986, en los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 

de la FIFA disputado en México, se enfrentaban en el estadio Azteca, Argen-

tina e Inglaterra.

El encuentro no pudo partir con un gol más polémico. En el minuto 6 del com-

plemento, tras saltar mano a mano con el arquero inglés Peter Shilton, que lo 

aventajaba en 20 centímetros, Diego Armando Maradona abrió la cuenta con 

un supuesto cabezazo, aunque las imágenes comprobarán, tiempo después, 

que había sido con la mano. Argentina ganaba y todos festejaban... Aún hoy 

seguimos recordando ese gol, al que renombramos como “la Mano de Dios”. 

 

¿Por qué comenzamos nuestro trabajo referido al Mundial ´78 con estas 

imágenes? Porque pensamos que encierra el valor simbólico que a lo largo 

del tiempo se construyó alrededor del fútbol. Un deporte inglés jugado a 

fines del siglo XIX por integrantes de la comunidad británica que primero 

incorporó a la elite criolla y a los empleados ferroviarios de la compañía 

británica de ferrocarriles, se popularizó en los barrios porteños a través de 

los potreros y de la pelota de trapo.

*Introducción
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Pero ¿cómo llega a ser el Fútbol el deporte que identifica a los argentinos?  

 

¿Por qué despierta tantas pasiones los partidos que juega la Selección?  

¿Cuál es el origen histórico de esta relación entre Fútbol y Nación?

Estas preguntas, tal vez, nos ayuden a pensar una cuestión más: 

¿Por qué el Mundial de 1978 fue realizado en nuestro país a pesar del 

contexto dictatorial caracterizado por el disciplinamiento social, la 

persecución, la represión y la desaparición de personas? 

¿Qué persiguió la Junta Militar con la realización del Mundial en un clima 

adverso de propaganda antiargentina en el mundo?

¿Cómo interpretó el gobierno la alegría y los festejos populares? 

 

¿Por qué el pueblo festejó en este adverso contexto social?
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*Capítulo 1:   

“Del Potrero al Estadio”
 

La “criollización del fútbol” estuvo asociada a la popularización (fútbol afi-

cionado; cancha y formación de clubes para competir) y a la difusión pri-

mero a través del diario La Argentina y luego a través de la revista El Gráfico 

aparecido en mayo de 1919.

Imagen N° 3

Revista El Gráfico, 

Edición 1, 30 de mayo de 1919. 

Alumnos desfilando 

frente a la Casa Rosada
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ACtIvIDAD: A partir de la Imagen N° 3, sugerimos que busquen 
información sobre esta publicación:

• ¿Para qué público estaba destinada esta revista? 

• ¿Tuvo cambios a lo largo de los años?

• También podrían buscar alguna tapa recordada sobre acontecimientos  

 importantes del deporte y realizar una crónica al respecto.

El Gráfico sostiene en 1928 que el futbol criollo aparece hacia 1913 cuando 

Racing Club, sin un solo jugador de origen británico, conquista el campeona-

to de primera división por primera vez. Lo criollo se define a partir de la pre-

dominancia de apellidos españoles e italianos y también del estilo. Mientras 

el juego inglés se define por la disciplina, el método, lo colectivo, lo criollo es 

lo contrario: inquieto, individualista, basado en el esfuerzo personal. El pibe 

es el inventor del estilo criollo en el potrero (Cf. Con Archetti, Eduardo P. Es-

tilos y virtudes masculinas en El Gráfico).

Antiguo Estadio de Racing Club. Ubicado donde se encuentra el actual  

de cemento, en las calles Colón y Alsina del Partido de Avellaneda, fue utilizado 

desde la fundación del club en 1903 hasta 1946. Allí se jugó el 24 de agosto  

de 1913 el primer River-Boca de la historia, además fue escenario  

en 1916 del primer Campeonato Sudamericano (hoy Copa América).

Imagen N° 4
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El futbol fue central en la formación de las identidades barriales a comien-

zos del siglo XX. Se constituye en uno de los ejes homogeneizadores de la 

sociedad barrial: es un espectáculo de masa moderno; alterna la ritualidad 

dominguera con vida cotidiana. El fútbol participa en el surgimiento de una 

cultura propia y característica de los sectores populares (Frydenberg).

Vista aérea del Viejo Gasómetro, antiguo estadio del Club 

Atlético San Lorenzo de Almagro, la Catedral del fútbol.  

Ubicado en la Avenida La Plata al 1700, entre las calles Inclán y 

Las Casas del barrio porteño de Boedo, fue inaugurado en 1916  

en un partido oficial frente a Estudiantes de La Plata, que ganó 

San Lorenzo por 2 a 1. El último partido allí se jugó en 1979.

Imagen N° 5
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Imagen N° 6

“El Hincha” (1951) es una película argentina 

dirigida por Manuel Romero, y protagonizada 

por el famoso autor de tangos Enrique Santos 

Discépolo. El Ñato (Discépolo), un trabajador 

mecánico ya maduro, hincha fanático de fútbol, 

que encuentra el sentido de su vida en alentar, 

seguir y colaborar con el club de sus amores, 

al punto de postergar indefinidamente el 

casamiento con su eterna novia (Diana Maggi).
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ACtIvIDAD:  A partir de la película El Hincha, 1951 
(Imagen N° 6) sugerimos que reflexionen:

• ¿Cómo era la vida de un hincha? ¿Cómo se desarrollaba el 

 ritual del domingo?

• ¿Qué era el fútbol para el hincha? ¿Qué aportaba el hincha al fútbol?

• ¿Qué cambios produce el fútbol en la vida de estas personas?

• ¿Hay diferencias entre un hincha y un barra brava?

 

En la década del 20 el hábito de ir a la cancha se convierte en un fenómeno 

casi universal en las barriadas de Buenos Aires y Rosario y la organización 

institucional (clubes y estadios) fue imprescindible para la construcción del 

contexto ritual. Son los medios de comunicación, y específicamente la radio 

y la revista El Gráfico, los que en la década del 20 juegan un papel crucial al 

destacar que el juego en equipo permite que una nación se exprese, que sus 

integrantes tengan una conciencia nacional y superen las identidades loca-

les de clubes o de provincias. (cf. Alabarces 2007 p. 53).

ACtIvIDAD:  Se propone a los alumnos que indaguen 
sobre los orígenes de tres clubes de fútbol de primera división 
(RiverPlate, Boca Jrs., C.A. Independiente, Racing Club, San 
Lorenzo de Almagro, C.A. Huracán, C. Ferro C.O., Estudiantes de 
La Plata, Newell ‘s Old Boys, etc.).

• ¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron la fundación de los clubes se-

leccionados? ¿En qué barrio o localidad se encontraban ubicados al mo-

mento de su creación?

• ¿De qué nacionalidad eran los patrocinadores de estos equipos? ¿Y los 

miembros que integraron los clubes?

Busquen datos sobre el club de su barrio (o el más cercano). 

• ¿Qué diferencias y similitudes encuentran con los clubes antes trabajados?
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SugERImOS quE LEAN EL SIguIENtE FRAgmENtO y LuEgO 
RESPONdAN LAS CONSIgNAS:

“En 1907 existía en Buenos Aires y sus alrededores una docena de “ligas in-

dependientes” (de la liga oficial) que organizaban torneos de los que par-

ticipaban más de 300 equipos creados por entusiastas futbolistas. Ese 

universo era denominado “futbol aficionado” por los grandes diarios de 

la época y tratado con sumo interés por algunos periódicos menores. (…).

(…) Desde 1903 el vespertino La Argentina asumió el papel de organizador 

del pequeño submundo del fútbol aficionado. En sus páginas, los nuevos 

equipos se desafiaban y las ligas independientes comunicaban sus activi-

dades.

(…) En las ligas independientes (…) sólo se pedía el pago de la cuota de in-

greso y tener nombre, sello, domicilio postal y colores distintivos. No era 

necesario contar con cancha propia, y menos aún con instalaciones de al-

gún tipo. (…)

Cada grupo inventó su nombre y eligió sus colores, los dotó de propieda-

des morales y luego luchó por defenderlos como si un fracaso pudiera sig-

nificar la pérdida de esos bienes preciados. Los emblemas (nombres, co-

lores) eran los símbolos que representaban esos bienes.”. Frydenberg, J., 

Historia social del Fútbol. Del amateurismo a la profesionalización.

Identifiquen y busquen en el diccionario las palabras que no 
conozcan o comprendan.
Respondan: 

• ¿En qué consistía el fútbol aficionado? ¿cuáles eran las condiciones que 

se debían cumplir si se deseaba fundar un equipo?

• ¿A qué se refiere el autor cuando dice que el nombre y los colores de un 

club se asociaban a ciertas “propiedades morales” o valores?

• ¿Cuáles habrán sido los valores o “propiedades morales” que los clubes 

antes mencionados intentaron representar?
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*Capítulo 2: 
“El Fútbol ¿símbolo 
nacional?”

La disputa sostenida con Gran Bretaña desde las invasiones inglesas por la 

ocupación de las Islas Malvinas y continuada a lo largo de la historia a través 

del cuestionamiento a la injerencia comercial y financiera de esa metrópo-

lis en nuestro territorio, que se manifiesta en la década del ´30 en el rechazo 

al tratado Roca – Runciman, tuvo su correlato en el estadio de River Plate en 

1953. Allí, luego de la primera victoria futbolística ante Inglaterra, un periodis-

ta exclamó “Primero nacionalizamos los ferrocarriles, ahora nacionalizamos el 

fútbol”. La patria independiente lograba vencer al imperialismo inglés.

ACtIvIDAD: Se propone a los alumnos que averigüen a qué se 
refiere el tratado Roca- Runciman:  

¿Cómo es interpretado por intelectuales y periodistas defensores de la 

soberanía nacional? 

Expliquen la frase del periodista citado teniendo en cuenta el contexto 

político del país en esos momentos.

El estilo criollo, y la operación discursiva para convertir un deporte popu-

lar unido al crecimiento de las grandes ciudades en constitutivo de la iden-

tidad nacional, son paralelos a la profesionalización que se consolida con la 

creación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en 19343. Una práctica 

amateur devenida en profesional, en esos años de crisis de legitimidades so-

ciales y políticas, se constituye en una posibilidad de ascenso social para los 

sectores populares.

3  Fue fundada por Alejandro Watson Hutton en Buenos Aires, el 21 de febrero de 1893, con el nombre 
de Argentine Association Football League, siendo la más antigua del continente. Tras un proceso de cam-
bio de nombres, escisiones, fusiones y castellanización, adoptó en 1934 la denominación Asociación del 
Football Argentino y posteriormente, en 1946, su nombre definitivo. Está afiliada a la FIFA desde 1912 y a 
la Conmebol, de la que es miembro fundador, desde 1916.
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ACtIvIDAD: Sugerimos que lean el siguiente texto y expliquen a 
qué se llamó el estilo criollo. también proponemos que busque 
por internet y vean la película “Los tres berretines” (1933).

(…) “es lógico que con el correr de los años, toda la influencia sajona del 

football haya ido desapareciendo para dar paso al espíritu menos flemático 

y más inquieto del latino… Inspirados en la misma escuela que los británicos, 

bien pronto los latinos fueron modificando la ciencia del juego e hicieron 

una propia, hoy ampliamente reconocida… ella se diferencia de la inglesa 

en que es menos monocorde, menos disciplinada y metódica, pues no 

sacrifica el individualismo en homenaje a la suma colectiva de los valores. 

El football inglés sacrifica el individualismo en homenaje a la suma colectiva 

de los valores… El football rioplatense, en cambio, no sacrifica enteramente 

la acción personal y utiliza más el dribbling, el esfuerzo personal generoso, 

tanto en los hombres de ataque como de defensa, por consecuencia un 

football más ágil y vistoso”. (El Gráfico, 1928,470: 15)

• ¿Quiénes fueron los encargados de destacar que hay un estilo criollo, 

propio, identitario?

 

• ¿Qué cambios produce el fútbol en las familias de barrio?

Es la edad de oro del fútbol argentino, es el momento en que el imaginario 

futbolístico se auto-percibe como el mejor del mundo, aunque no participa 

de las competencias mundiales de 1950 y 1954 y, cuando lo hace en 1958 fra-

casa. La narrativa romántica cede lugar a un nuevo discurso en el que el ob-

jetivo buscado es la victoria deportiva. Es en el mundial de 1966, en Ingla-

terra, en donde la Argentina llega a los cuartos de finales. Es esta instancia 

que Argentina se enfrenta con toda la carga mítica con Inglaterra. La expul-

sión de Rattin, capitán del seleccionado, el cuestionado arbitraje del alemán 

Klein y la sospecha de un complot anti-sudamericano, constituyen los dis-

positivos adecuados para la construcción una épica imaginaria. Onganía, 
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presidente de facto de la Argentina que había llegado al poder el 28 de junio 

de 1966 por un Golpe de Estado que puso fin al gobierno de Illia, recibió a los 

jugadores en la Casa Rosada y los calificó de campeones morales.

Imagen N° 7

El árbitro alemán Rudolf Krentlein expulsa a Rattin  

durante el partido Argentina - Inglaterra, el 23 de julio de 1966. 

Lo rodean Perfumo, Ermindo Onega y el Indio Solari.  

El jugador argentino se retiró del campo de juego indignado  

con el árbitro alemán y con el público inglés,  

por lo que decidió arrugar en forma despectiva el banderín de 

corner, el cual ilustraba la bandera británica.  

Debido a esta situación, para el próximo mundial se empezarán 

a implementar las tarjetas disciplinarias.
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ACtIvIDAD: Proponemos que lean el siguiente texto de tomás 
Abraham y luego respondan:

“Hago un listado de los mundiales: 1958, Mundial de Suecia; 1962, Mundial 

de Chile, absolutamente la nada, con Juan Carlos Lorenzo nos eliminaron 

en la primera rueda, lo puso a Antonio Ubaldo Rattín de 8 y fue un desas-

tre perdimos con los ingleses 3 a 1 jugando horrible. En 1966 fue la primera 

vez que fuimos campeones mundiales morales; en 1970 no fuimos al Mun-

dial porque nos descalificó Perú; en 1974, en Alemania, tuvimos tres técni-

cos en el banco, muy buenos jugadores, pero pésimo, nos ganó Holanda 4 

a 0.En 1978 salimos campeones mundiales durante un gobierno realmen-

te no elegido; en 1982 nos fue mal, además, con las Malvinas. En 1986 fue la 

gloria […] (Abraham, Tomas Conferencia pronunciada en la Noche de la filo-

sofía, sábado 30 de junio de 2018, en el CCK)

Relacionen los datos con nuestro imaginario futbolero,

• ¿Cómo los interpretan?

• ¿Por qué para el autor 1986 fue la gloria y no lo fue 1978? Averigüen al res-

peto lo que sucedió en relación al partido Argentina vs. Perú en el Mundial 

de 1978. 

 

Así el poder político se apropia de un emblema de la cultura popular para re-

forzar su dominación coercitiva también sobre el imaginario social. El fútbol 

sirve para que un gobierno ilegítimo sume consenso social y popular y ad-

quiera identidad nacional.
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*Capítulo 3: 

“Camino al Mundial”

Luego de la Revolución Cubana, iniciada en 1959, las teorías del desarrollo 

y de la dependencia se difundían en los países del tercer mundo y específi-

camente en América Latina. La actitud de EEUU de impedir que las ideas de 

Cuba se expandan en el continente llevó a imponer en los gobiernos ameri-

canos la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) por la que se habilitaba a 

los gobiernos a utilizar el poder militar para enfrentar al enemigo interno (la 

subversión). Este nuevo marco político contribuyó a avivar la conflictividad 

social y a incentivar la lucha armada. 

Los gobiernos civiles en la Argentina, además de carecer de representativi-

dad, porque el peronismo estaba proscripto y no podía presentarse a elec-

ciones, estaban controlados por las FFAA por lo que no tenían ni aval po-

pular ni poder de decisión. Lo que no se pudo acallar fue la protesta social: 

el Cordobazo de 1969 y sus repercusiones en diversas provincias y los ma-

gros resultados económicos decidieron al gobierno militar a llamar a elec-

ciones y a levantar la proscripción del peronismo. En marzo de 1973 un ro-

tundo triunfo en las urnas consagró el triunfo de Cámpora que, luego del 

retorno de Perón a la Argentina, renunció y en setiembre, un nuevo llama-

do a elecciones presidenciales confirmó el triunfo de FREJULI y de la fór-

mula Perón – Perón.

La muerte del general el 1º de julio de 1974 generó gran conmoción. Los con-

flictos internos dentro del frente, y específicamente dentro del peronismo 

(sindicalistas y juventud), se recrudecieron y el gobierno de María Estela 

Martínez de Perón, no pudo dominar la situación. Le dio a las FF.AA. la orden 

de “aniquilar la subversión” y éstas decidieron derrocar al gobierno consti-

tucional y ponerse al frente del Estado a partir del 24 de marzo de 1976. Se 

constituyó para este fin una Junta Militar integrada por los jefes de cada una 

de las fuerzas, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, y se designó presi-

dente al General Videla.
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ACtIvIDAD: Proponemos que los alumnos observen la Imagen 
N° 8 y respondan: 

• ¿Qué ven en la fotografía? ¿Por qué piensan que está vacía? ¿Qué está 

sucediendo?

• ¿Qué diferencias encuentran con otras fotografías de la Plaza de Mayo? 

• ¿Qué representa este espacio para nuestro país? ¿Quiénes la han 

ocupado?

Estado de sitio, control de la opinión pública, clausura de los organismos de re-

presentación (Congreso, legislaturas provinciales y concejos municipales) y de 

los partidos políticos, suspensión de la actividad gremial, eran decisiones co-

nocidas e impuestas por todos los gobiernos desde 1930. Lo diferente y lo que 

nos permite catalogar a este Estado como terrorista es la puesta en marcha de 

un plan secreto y luctuoso: la desaparición de personas.

Imagen N° 8

Madrugada del 24 de Marzo de 1976. Plaza de Mayo. Buenos Aires. 

Foto: Archivo Memoria Abierta. 

Héctor Osvaldo Vázquez.
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Para llevar a cabo este proyecto se necesitaba de cierto consenso de la po-

blación, por eso llama la atención que el día 24 se suspenden todo tipo de 

reuniones y de actividades, se había cortado la emisión de la televisión y se 

transmitió en cadena, solo se permitió que sea televisado el partido Argentina 

– Polonia, en el que Argentina ganó por 2 a 1. Al parecer el fútbol era un dispo-

sitivo necesario para conectar con la población.

ACtIvIDADEs: 

Sugerimos que realicen una línea de tiempo del periodo comprendido entre 

1955 y 1978, señalando las distintas presidencias y los golpes de Estado 

realizados por las FF.AA. Para esto pueden utilizar algunas aplicaciones 

como Padlet o Canva.

Busquen una imagen representativa de este periodo y elaboren un epígrafe.

 

También podrían escribir una crónica periodística sobre el periodo en 

cuestión.
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*Capítulo 4: 

“El Mundial”

Argentina ya había sido seleccionada como sede del XI campeonato Mun-

dial de Fútbol ´78 en el Congreso de la FIFA en Londres el 6 de julio de 1966, 

y el 12 de mayo de 1974 el gobierno del General Perón crea la Comisión de 

apoyo al Mundial 78.

Desde el momento que toman las FFAA el control del Estado hubo discre-

pancias en torno al Mundial: suspenderlo u organizarlo. El almirante Mas-

sera, integrante de la Junta Militar, se mostró a favor de la segunda opción. 

El gasto que significaba poner en marcha ese proyecto acobardaba a algu-

nos miembros del gobierno, pero la necesidad de presentar ante el mundo 

una novedosa imagen de Argentina, y la insistencia de Massera que no po-

día costar más de 70 millones de dólares, se impuso.

Imagen N° 9

*Imagen y propaganda
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La revista Para Ti publicó, en el contexto de las denuncias internacionales contra  

la represión en Argentina, una serie de postales en las que les pedía a sus lectoras que 

escribieran a distintas direcciones en el exterior argumentando  

en contra de las denuncias. La campaña llevaba por título: «Defienda su Argentina».   

Revista Para Ti, 14 de agosto de 1978, N° 2927, Buenos Aires.

Imagen N° 10
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Blaustein, Eduardo; Zubieta, 

Martín Decíamos ayer.  

La prensa argentina  

bajo el Proceso. Buenos Aires,  

Colihue, 1998

Imagen N° 11
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Fuente: [Recuperado de]https://www.diariouno.com.ar/deportes/el-boicot-al-

mundial-1978-afiches-20120426-n124300.html#fotogaleria-id-233216

Imagen N° 12

Imagen N° 13

Fuente: [Recuperado de] https://www.

clarin.com/opinion/1978-2018-mundiales-

futbol-contextos-dificiles_0_
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Imagen N° 14

Fuente: Argentine, les stadessont-ilspropres? (Argentina, ¿los 

estadios están limpios?). Afiche de Alain Le Quernec, 1978. 

[Recuperado de] http://www.scielo.org.ar/img/revistas/anales/

v43n1/html/v43n1a03.htm
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ACtIvIDAD: Proponemos que los alumnos lean el siguiente 
comunicado e interpreten cuál era la preocupación mayor de la 
Junta militar. 

“El Comando en Jefe del Ejército mediante su conferencia de día 19 de 

abril ha esclarecido a los medios de connacionales y extranjeros y por su 

intermedio a toda la población sobre: 1. Las vinculaciones de las bandas 

subversivas con el exterior. 2. La utilización por la subversión marxista in-

ternacional de organizaciones que en sus orígenes fueron creadas para la 

defensa de los derechos humanos, pero que paradójicamente, han sido co-

pados por grupos de esta ideología. 3. El repliegue de la acción armada sub-

versiva en el país y su reemplazo por la acción política como consecuen-

cia de las derrotas sufridas. 4. La fuga al extranjero de los cabecillas de las 

bandas con el apoyo financiero del dinero que aún tienen disponible de-

positado en bancos del exterior, a fin de preservar su seguridad personal 

mientras el resto de los delincuentes subversivos permanecen en nues-

tro territorio nacional”. (Comunicado (s/n) del 21/8/77, LN, 22/8/77, tapa.) 

• ¿Por qué había que presentar una imagen novedosa de la Argentina? 

• ¿Cómo los medios colaboraron para difundir una imagen positiva de la Argen-

tina?  ¿Qué discurso construyó Para Ti para lograr que sus lectoras se compro-

metan en enfrentar a la llamada campaña antiargentina? (Imágenes N° 10 y 11)

La organización del Mundial fue un momento clave en la activación del 

movimiento de denuncia internacional sobre la situación argentina a 

partir de la formación del Comité de Boicot al Mundial de Fútbol en Ar-

gentina (COBA) y la organización de un contra Congreso de Cáncer en 

Francia, situaciones –ambas– que lograron una muy fuerte repercusión 

y apoyo en la esfera pública europea, especialmente en Francia, España, 

Alemania, Suecia y Holanda, entre otros. Observen los panfletos que eran 

distribuido en Francia y otros países del mundo (Imágenes N° 12, 13 y 14) e 

interpreten su importancia y posibles repercusiones:

• ¿Por qué son valiosas estas estrategias? ¿Qué efectos perseguía lograr?  

¿Cuál fue su repercusión? 
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*Modernización  

e infraestructura

Rápidamente se crea el EAM 78 (Ente Autárquico Mundial) que se encargaría de 

todo los relacionado con la organización del evento. La Marina a través del almi-

rante Lacoste, vicepresidente del organismo, tuvo el control de la organización.

El EAM llevó ejecutó y supervisó, junto a la Provincias y la A.F.A., las obras (am-

pliación, remodelación) en los estadios donde se realizarán los encuentros de-

portivos del Mundial de fútbol 1978: campos de juego, sistemas eléctricos, de se-

guridad, transmisión, iluminación, mobiliario, señalética, e infraestructura vial, 

aérea y hotelera, entre otros. Se construyeron en este tiempo tres nuevos esta-

dios de fútbol: Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. Entre estas obras, se moderni-

zaron las instalaciones y el equipamiento de ATC (Argentina Televisora Color) 

para ofrecer transmisión a color al resto del mundo; en la Argentina, sólo la final 

se transmitió a color, el resto de los partidos se vio blanco y negro.

Imagen N° 15

El Estadio Mario Alberto Kempes, más conocido como Chateau Carreras, 

fue construido por el Estado argentino específicamente para que funcione 

como sede del Mundial 1978. Está ubicado en la reserva natural Chateau 

Carreras, sobre la Av. Cárcano, a 10 km. del centro de la ciudad de Córdoba. 

Fue inaugurado el 16 de mayo de ese año, con un partido entre la selección 

argentina y un combinado del fútbol cordobés.
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ACtIvIDAD: Se sugiere que los alumnos investiguen y 
respondan:

¿Qué estadios se remodelaron y cuáles se construyeron especialmente para 

el Mundial? ¿En qué ciudades se encuentran?

La construcción de la Autopista 25 de mayo implicó la destrucción de vi-

viendas: ¿qué se hizo con los afectados que perdieron la suya? ¿conocen al-

gún caso?

Lean el siguiente testimonio y expliquen qué se perseguía con 
estas acciones:

“Los empleados de Comisión Municipal de la Vivienda motivaban a los ve-

cinos [de las villas de emergencia], antes que ofrecerles créditos y terrenos, 

para que se decidieran a egresar por sus propios medios. Las prohibiciones 

y controles, los operativos de pinzas y rastrillajes, la imposibilidad de com-

prar hasta el pan y la leche, la presencia permanente de pesados, las de pe-

rros de policía, las requisas al salir y al entrar, los allanamientos, las presio-

nes, las patadas en las puertas… la búsqueda de antecedentes policiales, 

eran factores estimulantes como para tomar la decisión de irse” (Eduardo 

Blaustein en Bauso, Matías 78. Historia oral del Mundial. CABA. Sudamerica-

na 2018,p. 372)

Imagen N° 16

Vista aérea de Argentina ‹78 Televisora, luego Argentina Televisora 

Color, actual TV Pública Argentina. Buenos Aires, Argentina.  

Figueroa Alcorta, Tagle, Austria y Ferrocarril Mitre Recoleta.
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Los gastos, según datos oficiales, alcanzaron $521.494.931, aunque para el se-

cretario de Hacienda Juan Alemann fueron de 700 millones de dólares. Lue-

go, en España, para el Mundial de 1982 se gastó cerca de la cuarta parte.   La 

cifra recién sería igualada en Italia en 1990.   Los gastos del Mundial 78 fue-

ron sospechados de corrupción política y empresarial, y fueron objeto de 

varias investigaciones judiciales.

ACtIvIDAD:  A raíz de estos gastos para modernizar en forma 
acelerada la infraestructura, se contrajo deuda externa. 
Sugerimos que los alumnos averigüen cuál era el monto de 
la deuda en el gobierno peronista, y cómo se acrecentó en el 
gobierno militar (1976-1983).

Proponemos realizar gráficos de barras o de torta para representar las cifras 

de la deuda en los dos períodos.

Festejo infausto. Videla, Massera  

y Agosti festejando en la cancha durante  

la final del mundial 78. AGN

Imagen N° 17
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*La construcción  
simbólica

La recuperación del estilo criollo de juego se complementó con el relato 

esencialista de la dictadura de defender el tradicional estilo de vida argenti-

no contra la amenaza comunista. De ahí que la mascota del Mundial fue un 

gaucho llamado Pampita.

 
ACtIvIDAD: Proponemos que los alumnos busquen la letra de 
la canción oficial del mundial 78, averigüen quién fue el autor, y 
qué mensaje se proponía brindar.

Sin embargo, la canción más escuchada y cantada fue otra, sencilla y básica “Va-

mos, vamos Argentina/ Vamos, vamos a ganar/ que esta barra quilombera/ no te 

deja, no te deja de alentar”. Tanta fue la repercusión que se grabó y se registró en 

Sadaic con algunas modificaciones: 

¿A nombre de quiénes fue registrada? ¿Qué modificaciones le hicieron a esta ma-

nifestación popular? ¿A nombre de quiénes fue registrada? ¿Qué modificacio-

nes le hicieron a esta manifestación popular?

Imagen N° 18

Fuente: [Recuperado de] 

http://infomundiales2015.

blogspot.com/p/mascotes-

los-mascotes-solo-

apareceron.html

https://www.youtube.com/

watch?v=svxQtM_Fduo

Imagen N° 18



30

Una de las grandes historias que presenta el libro 78 Historia oral del mun-

dial, cuenta la creación y el recambio del famoso logo de aquél Argentina 78. 

Allí cuenta que, en el año 1962 una vez seleccionados los países anfitriones 

de los futuros mundiales (México ‘70; Alemania ‘74 y finalmente, Argentina 

‘78), se abre en Argentina en 1972 durante el gobierno de facto de Agustin La-

nusse, un concurso para determinar el isotipo, el logo del mundial.

“Ese concurso lo gana Ronald Shakespear quien fue quien hizo después las 

señaléticas de las calles en los subtes”, relató el autor de libro. El logo diseña-

do era muy similar al que será más tarde utilizado para Estados Unidos ‘94.

Con el gobierno peronista, en 1974 se realiza el recambio del logo que apare-

ce por primera vez ya terminado, en la final del mundo de Alemania. El logo 

final aparece representando una pelota de fútbol rodeado por líneas celes-

tes que, en su momento, simulaban manos que sostenían el balón forman-

do también la figura de la copa del mundo. El diseñador era Juan Riera. Es 

que la organización del mundial estaba bajo la órbita de López Rega, quien 

en conjunto con Hilario Vázquez cambian el logo que muy a pesar de las le-

yendas urbanas, y según las mismas voces de quienes realizaron el cambio 

de logo, simboliza los dos brazos de Perón encerrando la pelota en el medio.

En definitiva, los militares intentan modificar ese logo por esas reminiscen-

cias peronistas. Prueba de ello es que en las referencias que entre el 76 y el 

78 que se hacen al Mundial en la revista El Gráfico no aparece ningún símbo-

Imagen N° 20

Emblema del mundial: interpretaciones del símbolo
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lo identificatorio (Cf. Bauso, Matías 78 Historia oral del Mundial. Buenos Aires. 

Sudamericana. 2018). Muy a pesar de las intenciones del gobierno de facto, 

la FIFA les advierte finalmente a los militares que de ninguna manera po-

dían volver a aquél primer logo del ‘72, porque ya se habían realizado gestio-

nes con el emblema definido en el ‘74.

Este relato, que quiebra mitos y leyendas habla también, como tantas otras 

historias de que el Mundial, como dice Matías Bauso, “excede a la dictadura, 

por lo que no se puede abordar el Mundial del ‘78 sin la dictadura, pero no 

sólo desde la dictadura”.

Fuente: http://www.codigobaires.com.ar/historias-mundiales-el-logo-del-78-representaba-a-las-

manos-de-peron-sosteniendo-una-pelota/

ACtIvIDAD: Proponemos que los alumnos respondan a partir de 
lo investigado:

¿Cómo se llegó a definir el logo del Mundial? ¿Qué otras explicaciones existen?

¿Por qué el autor dice que el Mundial excede la propia dictadura?
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El remodelado estadio de River fue el escenario principal de lo que ocurrió 

aquel 1° de junio de 1978. Asistieron casi 80 mil personas, que fueron testigos 

de un discurso grandilocuente por parte de Videla, quien habló del orgullo 

nacional, de la paz, de la buena imagen que el país le estaba dando al mun-

do. Luego se dio paso a una rutina gimnástica, el desfile de las delegaciones, 

una suelta de palomas, y el partido inaugural entre el último campeón, Ale-

mania Federal, y Polonia, que había terminado tercero en el torneo anterior. 

Para ver el video completo de la inauguración: https://www.youtube.com/

watch?v=Wig-ylchN-c

ACtIvIDAD: Proponemos que los alumnos lean en el Anexo1 
(p.38) los testimonios referidos a la fiesta inaugural e indaguen: 
¿quiénes participaron de la ceremonia inaugural? ¿qué 
instituciones y marcas deportivas estuvieron involucradas?

• ¿Cómo fue la organización? 

•¿Cómo fueron los ensayos?

• Cómo fue la repercusión en los medios periodísticos?

*La fiesta inaugural

Fuente: [Recuperado de] 

https://heraldicaargentina.

blogspot.com/2011/06/

mundial-1978.html

Imagen N° 21
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Imagen N° 22

Imagen N° 23

ACtIvIDAD: Sugerimos que los alumnos indaguen a partir de la 
Imagen N° 22 y respondan:

• ¿Por qué al periodista deportivo José María Muñoz se lo considera cómo la 

voz oficial del gobierno? ¿Qué papel cumplió durante el certamen?

•¿A qué se llamó la guerra de los papelitos?

•¿Qué mensaje, para ustedes, quiso mostrar la tira de Caloi?
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Imagen N° 23

Fuente: “Gracias al 

fútbol”, El Gráfico, 06 

de junio de 1978, p.1

ACtIvIDAD: Proponemos que lean la siguiente fuente y relacionen 
con las manifestaciones de oposición internas y externas: 

“Para los de afuera, para todo ese periodismo insidioso y malintencionado 

que durante meses montó una campaña de mentiras acerca de la Argenti-

na, este certamen le está relevando al mundo la realidad de nuestro país y 

su capacidad de hacer, con responsabilidad y bien, cosas importantes.

Para los de adentro, para los descreídos que teníamos en nuestra propia 

casa, estamos seguros de que el Mundial ha servido para sacudirlos, emo-

cionarlos y enorgullecerlos.

Un país como el nuestro, tan golpeado y caído después de las duras expe-

riencias pasadas, se está demostrando asimismo sus enormes posibilida-

des de realización. 

Y esto no tiene nada que ver con los resultados futbolísticos.

ARGENTINA YA GANÓ SU MUNDIAL”. 

“Gracias al futbol”, El Gráfico, 6 de junio de 1978, p.1

• ¿Cómo fue utilizado el Mundial por la dictadura militar? ¿Para qué sirvió 

organizar el certamen en nuestro país en vistas a las manifestaciones en 

contra del régimen? 
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*Las resistencias y  

los centros clandestinos

Los discursos patrióticos, los escenarios construidos, la alegría popular 

transformaron al Mundial 78 en una causa nacional. Los que mostraron su 

disconformidad, como el escritor Jorge Luis Borges y el periodista deporti-

vo Dante Panzzeri, fueron acusados de antiargentinos. Aunque este clima 

triunfalista y de unidad no alcanzó para ocultar los hechos y acallar las vo-

ces que se rebelaban contra el horror por el que se estaba transitando. Las 

madres de Plaza de Mayo continuaron con su ronda de los jueves, alrededor 

Fuente: [Recuperado de] 

https://www.laizquierdadiario.

com/Mundial-%C2%B478-

el-intento-de-la-dictadura-

de-usar-al-futbol-para-

legitimarse

Imagen N° 24

Imagen N° 25
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de la plaza, como lo venían haciendo desde abril de 1977.

Lisandro Raúl Cubas era militante político y fue secuestrado el 20 de oc-

tubre de 1976. Estuvo detenido en la ESMA donde lo hicieron trabajar en el 

área de Prensa. En ese contexto, en abril de 1978 fue sacado del centro clan-

destino de detención para que le hiciera una entrevista a César Luis Menot-

ti, técnico de la selección nacional de fútbol. El objetivo de los militares era 

contrarrestar la campaña internacional contraria a la realización del mun-

dial. Para poder llevar a cabo la entrevista le fabricaron en la ESMA creden-

ciales de periodista apócrifas.

Una fotografía publicada en el diario La Nación el día 15 de abril de 1978 lo 

muestra a Lisandro participando de la conferencia de prensa que daba el 

entonces entrenador de la selección nacional ese día (imagen N° 25). Tras 

concretarse la entrevista, Lisandro fue llevado nuevamente a la ESMA. El 19 

de enero de 1979 fue dejado en libertad y se exilió en Venezuela.
Imagen N° 26

ACtIvIDAD: A partir de observar la Imagen N° 24, respondan: 

• ¿Cómo piensan que impactó esta escena ante la prensa europea que había 

denunciado la desaparición de personas antes de la realización del Mundial?

A partir de los siguientes testimonios y el relato sobre Lisandro Cubas,  

el detenido que entrevistó a Menotti, analicen:

“Recuerdo que vimos el partido de Argentina-Perú (6-0) que teníamos 

que ganar por muchos goles. Yo estaba con un compañero. Nos pusimos 

muy contentos. Pero de golpe escuchamos que cerraron las puertas y eso 

pasaba cuando traían a alguien secuestrado. Cuando salimos, pasamos 
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de esa pequeña euforia mundialista a ver a un compañero tirado en el 

piso, muerto. Eso nos trajo de vuelta a la realidad donde estábamos”, 

relató Ricardo Coquet, detenido en la ex ESMA. 

Alfredo Ayala, ex-detenido relató una experiencia macabra. “Sacaban de 

acá gente a ver partidos. A mí me llevaron a la cancha de River Plate, de 

Vélez Sarsfield. Querían ver si alguien se me arrimaba (acercaba), si al-

guien me conocía para detenerlo”.

¿Cómo se manifestó el horror en el marco de esta celebración? ¿Qué finali-

dad perseguía la dictadura al sacar a las personas secuestradas por unos ins-

tantes a ver cómo la sociedad estaba viviendo este acontecimiento? ¿Qué 

efectos podría tener sobre dichas personas? ¿Y sobre el resto?
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*Consideraciones finales

El mundial para los sectores populares constituyó la posibilidad de expre-

sarse libremente: desafiar al poder que perseguía mostrar una sociedad or-

denada y en paz, tirando papelitos, ocupando el espacio público para fes-

tejar después de los triunfos de Argentina. Fue un mes. Se festejó sin mirar 

atrás, disfrutando del momento. Se festejó dentro de los centros clandesti-

nos, los prisioneros algunos apasionados por el fútbol lograron evadirse de 

su dura situación por un momento, y otros y otras celebraban porque sabían 

que en ese momento la tortura no se aplicaba

Más allá de las intenciones del gobierno de mostrar, por un lado, ante el ex-

terior una imagen de una Argentina sin problemas, en la que gobierno y ciu-

dadanía estaban en armonía y por otro, la búsqueda de un consenso inter-

no; y también fuera de algunas interpretaciones de intelectuales que ven 

al fútbol y al deporte en general como una forma de manipular al pueblo 

debemos comprenden que el imaginario futbolero es una parte constituti-

va de la identidad nacional. Comenzó en el potrero afianzando la pertenen-

cia barrial, luego incentivo la competencia entre clubes lo que le dio al do-

mingo un matiz propio: las banderas, los camiones y los cánticos alejaban al 

hincha de la rutina semanal mientras se iba conformando un discurso que 

destacaba un estilo criollo, propio, muy diferente al juego que los ingleses 

habían traído al país.

 El comienzo de los Mundiales y la profesionalización de los años 30 lleva-

ron a que el fútbol se establezca como una práctica identitaria, al mismo 

tiempo que se configuraba como parte constitutiva de la identidad nacio-

nal en construcción en el primer cuarto del siglo XX. El fútbol representa a 

nuestra sociedad, así el triunfo sobre los ingleses adquiría el valor simbóli-

co de vencer al imperialismo inglés y Menotti, con su dirección técnica en 

el Mundial recuperaba el estilo criollo que se había perdido en la década 

del 60.
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Los festejos fueron genuinos y espontáneos y si bien, la dictadura se propu-

so operar sobre ellos y desde arriba intenta reeditarlos en el Mundialito ´79 

no lo logra, aun cuando José María Muñoz alentaba salir a la calle para feste-

jar y mostrar a la Comisión de Derechos Humanos que había venido a inves-

tigar los delitos cometidos por el gobierno que “los argentinos eran derechos 

y humanos”. La gente no salió y la cola para denunciar ante esta comisión 

la desaparición de familiares se hizo visible ante los argentinos y el mundo. 

La historia comprende el pasado, no lo juzga. Analizar lo vivido por la socie-

dad durante el Mundial de fútbol de 1978, los gritos de gol, los suspiros en 

cada partido, los festejos luego del campeonato, en el contexto represivo de 

la dictadura, resulta algo complejo que no admite posturas concluyentes. El 

fútbol, en nuestro país, se inscribe en una tradición de rituales y sentimien-

tos, arraigados en el imaginario social, que excede cada tiempo histórico es-

pecífico y que requiere para su estudio una mirada que los contemple.

Imagen N° 27 
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Fuente: Página 

/12, 19/03/06

Festejos en el 

Obelisco. En un 

país en tinieblas 

el festejo en 

las calles fue 

una especie de 

desahogo popular. 

Fuente: http://

www.elgrafico.

com.ar

Imagen N° 28 
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Fuente: Tapa Clarín 8/9/1979. 

La llegada de la CIDH 

coincidió con la obtención del 

Mundial Juvenil de Fútbol del 

año 1979.
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*Anexo 1: 
Memoria y mundial 78 – Testimonios recopilados por 
MatíasBauso en torno a la ceremonia inaugural

“Pablo Alabarces: Cuando un país o ciudad inaugura un megaevento, quie-

re concretar en gigantesca puesta en escena lo que esa comunidad imagi-

na sobre sí misma y de lo que pretende transmitir de sí misma. La audiencia 

son miles de personas: el resto del mundo. […]

Enrique Cano: Yo cursaba tercer año en el Casal Calviño, una escuela indus-

trial del barrio de Flores. Nos eligieron en el 77. Todos éramos pibes del se-

cundario. Hubo muchas escuelas participantes. Éramos en total cincuenta 

grupos: treinta y dos dentro de la cancha y dieciséis en la pista de atletismo 

representando a cada uno de los países participantes. Y también estaban 

las veinte chicas del profesorado de Educación Física que llevaron la ban-

dera argentina […]

Pablo Alabarces: Para mí lo más relevante de la participación de mi hermano 

en la ceremonia era que le regalaban el conjunto Adidas. Eso sí era impactante […]

Enrique Cano: Nosotros lo que percibíamos en la cancha por nuestra parte 

fue mucha emoción. En el público y en nosotros. Mientras íbamos haciendo 

las cosas escuchabas a los pibes llorar de la emoción […]

José María Muñoz, relato (1/6/78): Aquí están los niños haciendo los ejerci-

cios. Faltan palabras para describir el espectáculo que estamos viendo […] 

Y millones de seres humanos saben lo que es la Argentina. Que esto sea la 

paz para todos los pueblos del mundo […] El mundo nos mira en la China y 

en Japón, en el África, en el Congo y en Alemania. Esta es la Argentina que le 

muestra al mundo cómo es su juventud [...] 

(Bausa, Matías 78 Historia oral del Mundial*Memoria y mundial 78 Ciudad 

autónoma de Buenos Aires. Sudamericana. 2018 pp. 379 – 387) 
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*Anexo2:
Propuesta de recuperación de memoria oral

ACtIvIDAD:  Se propone armar con los alumnos un cuestionario 
para indagar en la memoria de las personas sobre 1978, en el 
contexto de la dictadura. Para esto se deberá trabajar en los 
ítems a preguntar y se seleccionará a quiénes entrevistar. 

Tomar esta experiencia de los alumnos realizada en las escuelas de CABA e 

indagar con los alumnos del curso un trabajo similar de encuestas con tes-

timonios en la comunidad. 

*Memoria y mundial 78 – entrevista
Sugerencias para docentes:                                        

Pasos previos a la entrevista: 

a) Seleccionar una persona que pueda responder a la entrevista consi-

derando que haya tenido la edad suficiente para recordar el evento del 

mundial en Argentina en el año 1978. Pueden ser: padres (considerando la 

edad), abuelos, profesores de la escuela, personas de clubes de fútbol en 

los cuales los alumnos juegan (entrenadores, jugadores, etc), personas co-

nocidas por los alumnos de su barrio.

b) Acordar fecha y lugar para la entrevista

c) Revisar material necesario para la entrevista (papel y lapicera, celular 

para video o audio)

Entrevista:

Parte uno: datos de los entrevistados

1. Nombre y edad que tenía en el año 1978

2. Escuela: ¿Recuerdas símbolos, Festejos patrios, Vestimenta y disciplina? 

3. Como Estudiante o trabajador: ¿Recuerda algún hecho puntual de cen-

tros de estudiantes, carteles, protestas, sindicatos?
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4. Vida cotidiana: ¿Que realizaba en su tiempo libre? (Cine, literatura, mú-

sica, deportes, lugares de encuentro)

Parte dos: recuerdos del mundial

5. ¿Escuchaba y veía los partidos? ¿Dónde lo hacía?

6. ¿Fue a ver algún partido? ¿En qué estadio?

7. ¿Se reunía la gente a ver los partidos: en qué lugares?

8. ¿Participó de algunos de los festejos: ¿Con quién y a dónde fue?

9. ¿Cómo era el clima que se vivía?

10. ¿Siente que el tiempo transcurrido, el conocer lo sucedido durante la 

dictadura influyó en su forma de recordar el mundial?

*Los partidos y los festejos de las perso-
nas. “Recuerdos del Mundial” mediante 
encuestas y testimonios
Actividad realizada por los alumnos del Comercial N°4 DE 4 y la EEM 5 DE 

15 de CABA.

Síntesis de encuestas realizadas sobre el Mundial ´78 – 

Participantes:

Alumnos de 2 do año TT (ciclo 2017)- Comercial N°4 

Cantidad de encuestas: 11

Alumnos de 3er año TT (ciclo 2017)- EEM N°5 DE 15 

Cantidad de encuestas: 12

Edades de los participantes durante el mundial: entre 11 y 29 años

Sector social: Medio/bajo

Actividades de los encuestados: camionero, ama de casa, cocinera, maes-
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tra, empleados y estudiantes.

Descripciones comunes a todas las encuestas:

Símbolos que recuerdan durante el Mundial: Mencionan desde la bandera 

y la escarapela al Gauchito del mundial, estilo hippie, vaqueros, Pelo largo

Disciplina: Se destaca el rigor de las normas y la disciplina estricta

Actividad política: 

Varias encuestas señalan que no había actividad política y puntualizan 

que sus familias no hablaban de política. 

• “en mi casa no se hablaba de política, no entendíamos nada. Los tipos 

gobernaban ahí (la dictadura) pero nosotros no nos enterábamos de 

nada. Los chicos no se metían en la política” (maestra) “Lo que pasó con 

la dictadura lo hacían a escondidas” (Corina) “Como trabajador, no había 

protestas” (Edgardo).

• “Como trabajadora, en el tiempo que estuve en los dos colegios nunca 

hubo una protesta” (Corina).

• tras encuestas (jóvenes estudiantes en ese momento) en cambio, se-

ñalan actividad política:

• “Iba al colegio de noche y había mucha actividad política dentro de las 

aulas, a escondidas de los profesores. Por ejemplo, te pedían a toda cos-

ta afiliarte a un partido político, cosa que estaba prohibida ya que si te 

descubrían los militares te podían hacer desaparecer. Había muchas 

protestas, pero eran reprimidas siempre”

• Otra encuestada: “recuerda que una vez hubo una protesta que era por 

los paros de maestros que se hacían por falta de pago, porque no era un 

salario digno, cuando eso pasaba la policía cortaba las calles e iban a ver 

qué era lo que pasaba en el colegio y los reprimían por eso (Alicia)

• Clima tenso, no nos juntábamos por miedo (Juan)

• Nadie estaba enterado de lo que estaba pasando (Mabel)

Recuerdo años grises, gente con miedo, no teníamos libertad de expre-

sión. (Irma)
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Visión de 1978 en la actualidad: 

En general parecen las encuestas reflejar una separación entre la vida per-

sonal y familiar de la visión respecto de los acontecimientos a nivel país.

• Se destacan lindos recuerdos de la infancia/adolescencia. Hablan de se-

guridad: “podías caminar libremente en la calle sin miedo” (Oscar).

• “No había robos, pero no había muchas libertades” (Edgardo).

• “Como yo no estaba involucrado en política no tenía miedo, pero es algo 

que no se debe volver a repetir jamás” (Oscar).

• Algunos hablan de clima tenso: “estaban matando a todos y había un mun-

dial. Una represión total, te cagaban a balazos por cualquier cosa” (Ramón).

• “La visión que tenía de esa época era muy linda comparada con la actua-

lidad. Algo feo fueron las desapariciones de ocurrían con chicos/as des-

aparecidos, mujeres embarazadas, y también chicos por pedir el boleto 

estudiantil” (Alicia)

• Mientras otros hablan de fiesta: “el clima era festivo” (Edgardo)

• “Participe de los festejos, pero hoy me arrepiento de todo ese circo” (Bernardo)

• “Nos dimos cuenta de que el mundial estaba comprado” (Luis)

• “Festejaba y no sabía que estaban matando gente” (Susana)

• “Festejábamos algo armado para tapar” (Jorge)

Recuerdos del Mundial: 

• Las encuestas muestran que todos estaban pendientes de los partidos 

de Argentina, ya fuera viéndolos por TV o escuchándolos por la radio.

• Muchas encuestas hablan de reuniones en bares para ver los partidos.

• Sobre los festejos, señalan como lugares de festejo: el Obelisco, bares, 

Plaza Independencia en Tucumán. 

• “No nos juntábamos por miedo” 

• Otros mencionan que se reunían en lugares con vidriera porque no ha-

bía muchas TV.

• Dato interesante es el que señala Corina: “La gente cantaba el que no se 

para es un inglés”
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*Materiales y links para consultar: 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.  

SERIE RECURSOS PARA EL AULA:

http://conti.derhuman.jus.gov.ar/areas/em/serie_3_recorridos.pdf

En la calle, la historia: Mundial de fútbol de 1978 - Canal Encuentro: 

https://www.youtube.com/watch?v=qUQy72yFDl8

Papelitos, 78 historias sobre un Mundial en dictadura – Memoria Abierta: 

http://papelitos.com.ar/

Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en la Argentina – Ministerio de 

Educación de la Nación: http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/

handle/123456789/110001
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