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La cri sis eco nó mi ca mun dial de 1929 y la cri sis

po lí ti ca de sa ta da en 1930 con el de rro ca mien -

to del pre si den te Yri go yen, tras se sen ta años

inin te rrum pi dos de go bier nos cons ti tu cio na les,

co lo có al so cia lis mo ar gen ti no an te nue vos de -

sa fíos. Un mun do se de rrum ba ba: el del li be -

ra lis mo eco nó mi co y po lí ti co, que ha bía pro -

pi cia do el mar co cul tu ral con el cual el par ti do

fun da do por Juan B. Jus to ha bía ob te ni do un

lu gar sig ni fi ca ti vo en la vi da so cial ar gen ti na.

Por esos años y en el vér ti ce de la cri sis

ge ne ral, el jo ven Amé ri co Ghiol di po día tra -

zar un ba lan ce com pla ci do de esa his to ria. En

un cur so dic ta do en 1933 re cla ma ba un lu gar

prin ci pal pa ra el so cia lis mo en la in te gra ción

en la mo der ni dad de la Ar gen ti na:

Só lo la es cue la pri ma ria pue de mos trar una

tan gran de obra de asi mi la ción na cio na lis -

ta co mo la de sa rro lla da por los ór ga nos del

mo vi mien to au tó no mo e in te gral de la cla -

se obre ra or ga ni za da so bre ba ses so cia lis -

tas. La lu cha de cla ses ha cum pli do y cum -

ple una ta rea pro fun da men te ci vi li za do ra.

Asi mi ló a los ex tran je ros, ele vó al pue blo

edu cán do lo po lí ti ca men te y me jo ró la po -

lí ti ca, obli gan do a los par ti dos bur gue ses a

dar se una or ga ni za ción mo der na.1

La cri sis eco nó mi ca con su se cue la de de so -

cu pa ción, el vi ra je pro tec cio nis ta de las eco -

no mías cen tra les, el as cen so de los au to ri ta -

ris mos y la rea nu da ción del frau de en las

cos tum bres po lí ti cas ar gen ti nas tras el re tor -

no al po der de las oli gar quías con ser va do ras,

abri rían nue vos es ce na rios que ne ce sa ria -

men te obli ga ban a un re plan teo.

No se en con tra ba el Par ti do So cia lis ta ini -

cial men te en las me jo res con di cio nes pa ra ha -

cer lo. La muer te de Juan B. Jus to en 1928, su

fi gu ra más es cla re ci da, de ja ba un va cío, agra -

va do por la es ci sión de los so cia lis tas in de -

pen dien tes en ca be za dos por Fe de ri co Pi ne do

y An to nio de To ma so, que en las elec cio nes

de 1928 y 1930 des pla za rían al so cia lis mo de

la Ca sa del Pue blo a un ter cer lu gar en el

elec to ra do de la Ca pi tal Fe de ral, con un so lo

di pu ta do en el Par la men to tras 18 años en los

que su de sem pe ño elec to ral en el dis tri to

nun ca ha bía ba ja do del 30 por cien to. En ese

mar co, y con ple na par ti ci pa ción de los es cin -

di dos, en alian za con las vie jas fuer zas con -

ser va do ras, triun fa el gol pe mi li tar en ca be za -

do por los ge ne ra les Uri bu ru y Jus to. 

El par ti do tu vo una ac ti tud am bi gua fren te

a él: aun que no par ti ci pó de su ges ta ción, era

tan gran de su opo si ción al ré gi men de Yri go -

yen que lo vi vió co mo un ali vio, siem pre que

se re tor na ra rá pi da men te a la vi gen cia de la

Cons ti tu ción. Sin em bar go, en la me di da en

1 Amé ri co Ghiol di, El so cia lis mo en la evo lu ción na cio -

nal, Bue nos Ai res, Escuela de Estudios Sociales Juan B.
Justo, 1933.
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que al re de dor de Uri bu ru se for ta le cían las

ideas cor po ra ti vis tas y se alen ta ba el frau de

elec to ral, los so cia lis tas pa sa ron rá pi da men te

a la opo si ción, sus pe rió di cos fue ron clau su -

ra dos y sus prin ci pa les di ri gen tes en car ce la -

dos. Cuan do fi nal men te se con vo có a co mi -

cios, con la abs ten ción del ra di ca lis mo, por

pri me ra vez en su his to ria los so cia lis tas en -

ca ra ron la cons truc ción de una alian za elec to -

ral, es to es, se co lo ca ron co mo ho ri zon te la

po si bi li dad de ser go bier no.

Con la Alian za So cia lis ta-De mó cra ta Pro -

gre sis ta y su fór mu la Li san dro de la To rre-Ni -

co lás Re pet to, el PS aban do na ba una tra di ción

se cu lar de in tran si gen cia prác ti ca, aun que no

teó ri ca, por que su se gun do Con gre so, en

1898, ha bía acep ta do la te sis jus tis ta que per -

mi tía las coa li cio nes po lí ti cas. Su ma do a la

au sen cia de los ra di ca les, ese pa so le per mi -

tió in cre men tar enor me men te su cau dal le gis -

la ti vo: de un di pu ta do en 1930 pa só a te ner

43 y 2 se na do res en tre 1932 y 1935 y, lue go

de di ver sas os ci la cio nes en el con tra pun to

con la Unión Cí vi ca Ra di cal, en la úl ti ma

elec ción an te rior al gol pe mi li tar de 1943 ga -

nó la ma yo ría en la Ca pi tal con tra el ra di ca -

lis mo y ob tu vo 17 di pu ta dos na cio na les en

1942. Es te cre ci mien to se ve ri fi ca ba tam bién

en el nú me ro de afi lia dos y de cen tros: si en

1929 re gis tra ban 9.600 afi lia dos y 252 agru -

pa cio nes, en 1934 las ci fras as cen dían a al re -

de dor de 30.000 (con tan do a los miem bros de

las ju ven tu des) y 552 cen tros. Asi mis mo, con -

tro la ban las co mu nas en 16 ciu da des de 10

pro vin cias y te rri to rios na cio na les.2

La dé ca da tam bién mues tra un sal to en su

pre sen cia en el mo vi mien to sin di cal, so bre

to do a par tir de 1935, cuan do, en com pa ñía

de los co mu nis tas, lle ga a con tro lar la CGT, y

has ta la di vi sión en 1942, cuan do las dos cen -

tra les crea das tie nen en su di rec ción a afi lia -

dos o sim pa ti zan tes del Par ti do So cia lis ta.

To do es to se es fu ma rá con la apa ri ción del

pe ro nis mo. La crí ti ca ha bi tual se ña la que es a

par tir de los erro res y des via cio nes co me ti dos

du ran te la dé ca da que el so cia lis mo per mi te

cap tu rar su ba se so cial por el nue vo mo vi -

mien to. Co mo la iz quier da en ge ne ral, el PS

–pa ra li za do por vi sio nes eti cis tas, sec ta rias e

ideo lo gis tas que ve nían de su tra di ción de

par ti do de éli tes– no ha bría in ter pre ta do las

nue vas co rrien tes que se abrían en la so cie -

dad ar gen ti na en esos años de pro fun das

trans for ma cio nes. No se tra ta de dis cu tir la

per ti nen cia de es tos jui cios –que fue ron es pe -

cial men te ban de ra de la lla ma da “iz quier da

na cio nal”– si no de des ta car, ob je ti vo de es tas

no tas, que el pro ce so abier to en el in te rior del

par ti do en tor no del ca rác ter de la cri sis y de

la po si ción del so cia lis mo en ella abar có un

ri co es pa cio de dis cu sión. Los gran des te mas

so me ti dos a de ba te gi ra ron en tor no del com -

ba te del fas cis mo, del cual el so cia lis mo fue

pio ne ro en la iz quier da, y de la am plia ción de

las alian zas con ese fin; la nue va re la ción que

de bía en ta blar se en tre par ti do de cla se, sin di -

ca tos y tra ba ja do res; el en fren ta mien to en tre

tác ti cas re for mis tas y re vo lu cio na rias y, por

fin, las al ter na ti vas de po lí ti ca eco nó mi ca

que el so cia lis mo de bía le van tar co mo plan

de go bier no. De to dos ellos nos cen tra re mos

en es te úl ti mo, en el que la he ren cia jus tis ta,

cons trui da en otro mun do cul tu ral, era tam -

bién, dis cre ta men te, pues ta en jue go.

La dis cu sión eco nó mi ca

En no viem bre de 1933 Fe de ri co Pi ne do, mi nis -

tro de Ha cien da del ge ne ral Jus to, da a co no cer

una se rie de de cre tos por los que se pro du ce

una de va lua ción de la mo ne da, la ins tru men ta -

ción del con trol de cam bios y la crea ción de
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2 Es ne ce sa rio in cluir en es te cre ci mien to la in cor po ra -
ción al par ti do de fi gu ras sig ni fi ca ti vas de la vi da in te -
lec tual, co mo Ale jan dro Korn, Deo do ro Ro ca, Al fre do
Or gaz, En ri que Mou chet, Jo sé Ma ría Mon ner Sans, Ju -
lio V. Gon zá lez y Car los Sán chez Via mon te, en tre otros.
Ade más, se rein cor po ra rían a sus fi las Al fre do L. Pa la -
cios y, fu gaz men te, Ma nuel Ugar te. 



jun tas re gu la do ras de la pro duc ción. Más allá

de que sus in ten cio nes ini cia les no fue ran ésas

si no la de fen sa de los pre cios agrí co las, las

me di das cons ti tui rían –jun to con otras to ma -

das du ran te la pri me ra per ma nen cia de Pi ne -

do en el Mi nis te rio, has ta 1935– las ba ses de

un pro ce so de cre ci mien to in dus trial que ca rac -

te ri za ría a la dé ca da a tra vés de la sus ti tu ción

de im por ta cio nes. Pe ro la vi sión de la di rec ción

par ti da ria, en car na da en el de ba te par la men ta -

rio por En ri que Dickman, se en mar ca ría es -

tric ta men te en los li nea mien tos tra di cio na les

del so cia lis mo pre cri sis: con tra to da de pre cia -

ción de la mo ne da y con tra el pro tec cio nis mo

co mer cial y a fa vor de la es ta bi li dad mo ne ta -

ria y el li bre cam bio. Así lo se ña la ba Dickman

en el cur so de una in ter pe la ción par la men ta ria

so bre la cues tión:

Ha ce bas tan te tiem po que es ta mos li bran -

do una ba ta lla a bra zo par ti do con tra las

ideas erró neas de bas tar se a sí mis mo, del

na cio na lis mo eco nó mi co, de ex por tar to do

y no im por tar na da, si no oro. Esa idea del

pro tec cio nis mo ce rra do con sis te en ven -

der a to do el mun do y no com prar le a na -

die, y con tra ella ha ce mu chos años que

es ta mos lu chan do a bra zo par ti do. Al gu na

vez he mos con ta do con la efi caz co la bo ra -

ción de los ac tua les mi nis tros de Ha cien da

y Agri cul tu ra.3

To da la in ter ven ción de Dickman pa ra fi jar la

po si ción del PS trans cu rrió en el mis mo to no

ideo ló gi co que Ni co lás Re pet to ca rac te ri za ba

co mo de re pu dio de “las dic ta du ras eco nó mi -

cas” y de afir ma ción “de la ne ce si dad de vol -

ver al co mer cio li bre, al cam bio de mer ca de -

rías por mer ca de rías, en una pa la bra, al no ble

y fe cun do co mer cio que por mu cho tiem po

aún de sem pe ña rá en el mun do una fi na li dad

in se pa ra ble de su bie nes tar y su pro gre so”.4

La ola de pro tec cio nis mo mun dial en ca be -

za da por las gran des po ten cias tras la cri sis

era vis ta co mo un pa rén te sis que pron ta men -

te de bía ser su pe ra do. “Una lo cu ra pa sa je ra”,

di ce Dickman, has ta “que el mun do vuel va a

la cor du ra (y se re tor ne) a una gran uni dad

eco nó mi ca in ter na cio nal, don de a ca da na -

ción le to que una par te en la pro duc ción y el

co mer cio mun dial”.5

Pa ra los so cia lis tas, el me ca nis mo que ha -

bía de sa ta do la cri sis re si día en un de se qui li -

brio en tre los pre cios agrí co las, a la ba ja,

mien tras su bían los pre cios in dus tria les, de -

se qui li brio que obli ga ba a los agri cul to res a

re du cir el con su mo y con ello pro vo ca ba el

des cen so de la pro duc ción in dus trial y el con -

se cuen te in cre men to de la de so cu pa ción. Ni -

co lás Re pet to lo ex pre sa ba así:

El ca pi ta lis mo li be ral de la an te gue rra ha

si do reem pla za do por un ca pi ta lis mo au to -

ri ta rio que ha al can za do una con cen tra ción

for mi da ble. Las peo res em pre sas se han

apro ve cha do de ese pro tec cio nis mo y otros

nue vos se han crea do pa ra apro ve char se de

los pre cios ar ti fi cial men te ele va dos. Pro te -

gi dos por al tos de re chos de adua na han

sur gi do, se han man te ni do y han cre ci do

nu me ro sas in dus trias.

Pa ra cul mi nar con es ta ex pec ta ti va: “El li bre -

cam bio y las coo pe ra ti vas agrí co las se rán los

agen tes del re na ci mien to eco nó mi co mun -

dial”.6

Por su pues to que es ta de fen sa del sta tu quo

an te rior a la cri sis y que te nía co mo cla ve de

bó ve da in ter na la de fen sa del va lor de la mo -

ne da –un te ma vital de la ideo lo gía eco nó mi -

ca de Juan B. Jus to– apa re cía co mo rei vin di -

ca ción del sa la rio de los tra ba ja do res, co mo

pro tec ción pa ra su ca pa ci dad de con su mo. Su

an ti pro tec cio nis mo, su des ve lo por los equi li -
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3 En ri que Dick man, Sa la rios, mo ne da y cam bios, Bue -
nos Ai res, Partido Socialista, 1934, p. 62.
4 Ibid., p. 10.

5 Ibid., p. 154.
6 Cf. La Van guar dia, No. 8791, 8 de oc tu bre de 1931.



brios fis ca les, su com ba te con tra cual quier ele -

men to in fla cio na rio des can sa ba en una vi sión

del tra ba ja dor co mo con su mi dor y, en ese ca -

rác ter, en la po si bi li dad de am pliar los cau ces

de un par ti do de cla se a un par ti do po pu lar. 7

El Par ti do So cia lis ta no es ta ba ideo ló gi ca -

men te pre pa ra do pa ra ana li zar el pe río do co -

mo al go más que co yun tu ral, pa ra ver lo co mo

lo que fue: una oca sión de cam bio de ré gi men

ma croe co nó mi co a par tir de una po lí ti ca mo -

ne ta ria más ex pan si va inau gu ra da por Pi ne do

en 1933. Co mo ella coin ci día con la es ca sez

de di vi sas el re sul ta do fue un nue vo y gran

im pul so a la in dus tria li za ción sus ti tu ti va de

im por ta cio nes, que mo vi li za ría a nue vas fuer -

zas ideo ló gi cas y so cia les: el na cio na lis mo,

ci vil y mi li tar; la nue va cla se obre ra y la nue -

va bur gue sía, en un cua dro mun dial que que -

bra ba las vie jas nor mas del li be ra lis mo. 

Otras mi ra das so bre la cri sis

Pe ro la vi sión or to do xa no se ría la úni ca vi gen -

te en la dé ca da. La cri sis, la de so cu pa ción ma -

si va y el as cen so de los to ta li ta ris mos, es pe cial -

men te el fe nó me no del na zis mo en el país de

ma yor tra di ción so cial de mó cra ta en el mun do,

con di cio na rían la apa ri ción de nue vas pre gun -

tas y de nue vas res pues tas.8 “Tiem pos di fí ci les

y nue vos de be res”, ti tu la ba el pa triar ca del so -

cia lis mo Emi le Van der vel de, en ton ces ti tu lar

de la IOS (In ter na cio nal Obre ra So cia lis ta), a los

nue vos de sa fíos plan tea dos por la cri sis.9

En los cua dros sin di ca les y po lí ti cos eu ro -

peos no ca bían du das acer ca de los cam bios

pro du ci dos en el mun do. En 1933, la Con fe -

ren cia So cia lis ta In ter na cio nal ex pre sa ba: 

La cri sis mun dial ha mo di fi ca do esen cial -

men te la es truc tu ra de la eco no mía ca pi ta -

lis ta. La fa se de de sa rro llo li be ral-in di -

vi dua lis ta del ca pi ta lis mo ha ter mi na do.

Ba jo el pe so de la cri sis se de sa rro lla en

for ma ace le ra da un ca pi ta lis mo mo no po -

lis ta con cen tra do y or ga ni za do […]. Las

nue vas for mas de una eco no mía con tro la da

y or ga ni za da por el Es ta do pue den lle gar a

ser for mas de tran si ción del ca pi ta lis mo al

so cia lis mo si los obre ros y cam pe si nos pa -

san a con tro lar el Es ta do y la in fluen cia de

és te so bre la eco no mía en cuen tra su con -

tra pe so en or ga ni za cio nes li bres de la cla -

se obre ra.10

Con es te en cua dre se abrió una ri ca dis cu sión

en el so cia lis mo lo cal, que tu vo tres lí neas

maes tras. Por un la do la que se guía en fa ti -

zan do la te má ti ca tra di cio nal del par ti do, en -

ca be za da por Re pet to y Dickman. En se gun -

do lu gar, la de la iz quier da, que abri rá una

dis cu sión so bre la tác ti ca, co lo can do el eje en

la di co to mía Re for ma ver sus Re vo lu ción,

im pul sa da por la Fe de ra ción So cia lis ta Men -

do ci na li de ra da por Be ni to Ma ria net ti, que

ha brá de im pul sar, a me dia dos de la dé ca da,

un fren te co mún con el Par ti do Co mu nis ta.11
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7 Mu chos años an tes, en 1915, Re pet to ca rac te ri za ba así
al Par ti do So cia lis ta: “Exis te en el país un gre mio que
es el más im por tan te de to dos y que es tá por en ci ma de
to dos […] Ese gre mio es el de los con su mi do res”. “¿A
quién de fien den los so cia lis tas? Pe ro es que el se ñor di -
pu ta do no ha com pren di do has ta aho ra […] que un pun -
to de vis ta muy im por tan te pa ra el Par ti do So cia lis ta es,
pre ci sa men te, la de fen sa del pun to de vis ta de los con -
su mi do res”, Cá ma ra de Di pu ta dos, Dia rio de Se sio nes,
I, 1915, pp. 278-279. 
8 Un her mo so li bro de Adolf Sturmt hal, La tra ge dia del
mo vi mien to obre ro, Mé xi co, FCE, 1945, sin te ti za ese
de ba te. Otro clá si co so bre es tos cam bios de épo ca es el
de Karl Po lan yi, La gran trans for ma ción, México, Juan
Pablos Editor, 1975.

9 Pu bli ca do en la Re vis ta So cia lis ta, No. 31, di ciem bre
de 1932.
10 “Es tra te gia y tác ti ca del mo vi mien to obre ro in ter na -
cio nal en la épo ca de la reac ción fas cis ta”, Pa rís, 21 de
agos to de 1933, en His to ria de la In ter na cio nal So cia -

lis ta, Mé xi co, Nueva Sociedad-Nueva Imagen, 1979. El
tex to se pu bli có en el No. 41 de la Re vis ta So cia lis ta,
Bue nos Ai res, oc tu bre de 1933.
11 El tex to ca nó ni co de esa co rrien te fue un li bro de Ma -
ria net ti, La con quis ta del Po der, pu bli ca do por la Edi -
to rial Cla ri dad en 1933. Im por tan te pa pel ju gó tam bién



La ter ce ra lí nea, que es la que nos in te re sa

de sa rro llar, in ten ta rá, sin aban do nar el par ti do

ni en fren tar abier ta men te a su di rec ción, ar ti -

cu lar re for mis mo eco nó mi co con re for mis mo

po lí ti co a tra vés del im pul so de un pro gra ma

de go bier no. Has ta 1930 y ba jo la di rec ción

jus tis ta el ho ri zon te prin ci pal de la po lí ti ca so -

cia lis ta ha bía si do la ob ten ción de re for mas

des de el Par la men to que me jo ra ran las con di -

cio nes de vi da de los tra ba ja do res. En la dé ca -

da de 1930 el par ti do ha brá de au men tar su

apues ta y bre ga rá por una par ti ci pa ción más

di rec ta en el go bier no, co mo lo de mues tra la

ex pe rien cia de alian za con los de mó cra tas pro -

gre sis tas en 1931 y los di ver sos in ten tos de

uni dad po lí ti ca más am plia has ta me dia dos de

la dé ca da de 1940. La bús que da de con te ni dos

pa ra la rea li za ción de ese ob je ti vo se rá el eje

de la nue va co rrien te, que en con tra rá en los

eco no mis tas Ró mu lo Bo glio lo y Jo sé Luis Pe -

na –am bos di pu ta dos na cio na les– sus fi gu ras

prin ci pa les. La Re vis ta So cia lis ta, di ri gi da por

Bo glio lo des de 1930, y la Es cue la de Es tu dios

So cia les “Juan B. Jus to” fun da da en 1933, se -

rán ba luar tes de esa lu cha ideo ló gi ca, a la que

se su ma ría la co lec ción Pe que ño Li bro So cia -

lis ta que, men sual men te, pu bli ca ría tex tos de

au to res lo ca les e in ter na cio na les.

Es te sec tor del so cia lis mo se pro pon dría re -

for mar cons truc ti va men te el re for mis mo tra di -

cio nal, in tro du cien do, en el clí max de la cri sis,

la ne ce si dad de dis cu tir el pro ble ma del po der

–lo que lo acer ca ba a las po si cio nes de la iz -

quier da par ti da ria– pe ro en cla ve de mo crá ti ca

y evo lu ti va, lo que le per mi tía no rom per con

la lí nea ge ne ral de la frac ción or to do xa, aun -

que és ta siem pre mi ra ra con re ce lo sus pro yec -

tos. Con tra el re for mis mo tra di cio nal pre cri sis

y con tra el ca tas tro fis mo de la re vo lu ción in -

mi nen te, es tos de fen so res de una “re vo lu ción

cons truc ti va” bus ca ban su pe rar la es ci sión en -

tre Re for ma y Re vo lu ción que ca rac te ri zó la

dis cu sión de la pri me ra mi tad de la dé ca da.12

El pun to de par ti da de sus po si cio nes fue la

de fi ni ción que la IOS y la Fe de ra ción Sin di cal

In ter na cio nal ha bían da do so bre la nue va eta -

pa, ame na za da por los fas cis mos, en la cual las

for mas li be ra les del ca pi ta lis mo eran es truc tu -

ral men te reem pla za das por una fa se de ca pi ta -

lis mo or ga ni za do y de eco no mía di ri gi da. La

lí nea sos te ni da por el so cia lis mo de bía acep tar

esas con di cio nes pe ro pa ra reem pla zar las por

otra, pla ni fi ca da tam bién, pe ro no por los car -

tels y trusts si no por la aso cia ción en tre tra ba -

ja do res y Es ta do. Los te mas del pla nis mo y de

la in ter ven ción del Es ta do so bre los mer ca dos

ocu pa rían el cen tro de la es ce na.

Un as pec to cen tral de la cues tión re si día en

el pa pel de los sin di ca tos en un mo men to en

que en su in te rior cre cía la ac ción de los so -

cia lis tas. La po si ción jus tis ta so bre el pro ble -

ma sos tu vo la ne ce si dad de afir mar su au to no -

mía con re la ción al par ti do, afir ma ción que

ha bría de ser re vi sa da, no pa ra dis mi nuir su

au to no mía, pe ro sí pa ra no con fun dir la con

neu tra li dad po lí ti ca. La di rec ción par ti da ria

com par tía ese cri te rio y de he cho los so cia lis -

tas li bra ron en la CGT una du ra lu cha por el

ali nea mien to po lí ti co de és ta en re la ción con

los gran des pro ble mas na cio na les. En 1933

Dickman es cri bía: “La neu tra li dad re du ce al

mo vi mien to gre mial pro le ta rio a un cam po

es tre cho e in fe cun do de un cor po ra ti vis mo
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la re vis ta Cau ce, di ri gi da por Er nes to Giu di ci, y la re -
vis ta Iz quier da, di ri gi da por Car los Sán chez Via mon te,
Be ni to Ma ria net ti, Bar to lo mé Fio ri ni y Ur ba no Ey ras.
Otra tri bu na de esa po lé mi ca fue la re vis ta Cla ri dad
has ta mi tad de la dé ca da. Es tas lí neas fue ron de rro ta das
en el XXII Con gre so Or di na rio rea li za do en San ta Fe en
ma yo de 1934 y la ma yo ría de sus lí de res fue ron aban -
do nan do el par ti do a par tir de 1934. El fru to más im por -
tan te de esa di vi sión fue la crea ción del Par ti do So cia -
lis ta Obre ro, que en la dé ca da de 1940, de bi li ta do, se
in te gra rá al Par ti do Co mu nis ta. Algunos, co mo Giu di ci,
in gre sa rán di rec ta men te a di cho par ti do en 1934. 

12 Véa se so bre el te ma el ex ce len te tra ba jo pio ne ro de
Ma ría Cris ti na Tort ti, “Cri sis, ca pi ta lis mo or ga ni za do y
so cia lis mo”, en Wal do An sal di, Al fre do Puc cia re lli y
Jo sé C. Vi lla rruel, Re pre sen ta cio nes in con clu sas, Bue -
nos Ai res, Biblos, 1995.



egoís ta y mez qui no”.13 Esa lí nea con la que

coin ci dían, con orien ta cio nes di ver sas, la iz -

quier da y los neo rre for mis tas, ha bría de ca -

rac te ri zar las re la cio nes en tre sin di ca tos y

par ti do du ran te to da la dé ca da, in cre men ta da

so bre to do en tre 1932 y 1935 por la im por tan -

te pre sen cia so cia lis ta en el Par la men to, lo

que le per mi tía in ter ve nir de ci si va men te en la

pro duc ción de una nu tri da le gis la ción en fa -

vor de los tra ba ja do res. En efec to, en tre 1932

y 1935 se apro ba ron 27 de las 69 le yes so bre

el tra ba jo san cio na das en tre 1903 y 1942

–cer ca del 40 por cien to–, en tre ellas la ley

11.729 de in dem ni za ción por des pi do y va ca -

cio nes pa gas, la 11.640 so bre “sá ba do in glés”,

la 11.837 so bre cie rre de los co mer cios a las

20 ho ras y va rias so bre ju bi la cio nes pa ra di -

ver sos gre mios.14

Pla nis mo e in ter ven ción

Los neo rre for mis tas irían más allá en cuan to a

in ter ven ción obre ra pues otor ga ban a los sin -

di ca tos un pa pel cen tral en la fi ja ción de po lí -

ti cas de Es ta do. El pun to de par ti da le gis la ti vo

de las ideas de Bo glio lo fue el pro yec to pre -

sen ta do en la Cá ma ra de Di pu ta dos en 1933

so bre crea ción de un Con se jo Eco nó mi co

Na cio nal, in te gra do por 15 miem bros, en tre

los cua les de be rían con tar se re pre sen tan tes

de los sin di ca tos y de los con su mi do res, ade -

más de de le ga dos del Po der Eje cu ti vo, de las

cá ma ras em pre sa ria les y de las uni ver si da -

des. En los fun da men tos del pro yec to se ña la -

ba: “En es tos mo men tos la rea li dad in di ca

que el Es ta do in ter vie ne ca da día con más

fuer za en las re la cio nes en tre los in di vi duos.

El pro ble ma es tri ba, en ton ces, en dar una

orien ta ción de fi ni da a esa in ter ven ción, pe ro

en for ma or gá ni ca y de con jun to”.15

Bo glio lo ha bría de de sa rro llar es tas te sis

du ran te la dé ca da, ya sea en cur sos dic ta dos

en la Es cue la de Es tu dios So cia les Juan B.

Jus to o en nu me ro sos ar tí cu los y co men ta rios

pu bli ca dos en la men sual Re vis ta So cia lis ta,

de la cual fue ra di rec tor.16

In flui do por el cli ma de dis cu sión que vi -

vía por en ton ces el so cia lis mo in ter na cio nal

–so bre el cual la re vis ta da ría abun dan te in -

for ma ción a tra vés de ar tí cu los de Van der vel -

de, Kautzky, Ot to Bauer, Karl Ren ner, Max

Ad ler y Hen ri de Man, en tre otros– Bo glio lo

bre ga ría por una re de fi ni ción de las ta reas del

par ti do pa ra co lo car lo ya no co mo opo si ción

par la men ta ria si no co mo eje de una po lí ti ca de

go bier no. Su pré di ca só lo en con tró un eco re -

la ti vo en la ma yo ría de la di rec ción –que no lo

acom pa ñó en su pro yec to de Con se jo Eco nó -

mi co So cial de 1933– pues tam po co la frac ción

de iz quier da con si de ró con fia bles sus nú cleos

doc tri na rios. Pe ro fi nal men te el XXIV Con gre -

so Or di na rio del par ti do, en 1938, ha bría de re -

co ger lo esen cial de su pro yec to.

Las pro pues tas se cen tra ban en la idea de la

pla ni fi ca ción de la eco no mía a tra vés de la na -

cio na li za ción de las in dus trias es tra té gi cas,

del sis te ma ban ca rio y de la apro pia ción pa ra

la co lec ti vi dad de las gran des ex ten sio nes

agra rias, pe ro de ma ne ra pro gre si va y acom -

pa sa da con la evo lu ción mun dial ha cia for mas

de eco no mía di ri gi da, por cuan to el pro ce so

no po dría te ner lu gar ple na men te en con di cio -

nes de au tar quía.

En un ar tí cu lo de 1935 Bo glio lo tra za un

ba lan ce po lí ti co so bre los cam bios ope ra dos
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13 En ri que Dickman, “Gre mia lis mo y so cia lis mo”, en
Re vis ta So cia lis ta, No. 30, 1932.
14 Véa se ¿Qué es el so cia lis mo en la Ar gen ti na?, por
Ali cia Mo reau de Jus to, Bue nos Ai res, Sudamericana,
1983, y Ma rio R. Tis sen baum, La co di fi ca ción del De -
re cho de Tra ba jo an te la evo lu ción le gis la ti va ar gen ti -

na, San ta Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1947.

15 Ró mu lo Bo glio lo, La eco no mía co lec ti va, Bue nos
Ai res, La Vanguardia, 1932.
16 Ade más del ci ta do an te rior men te, las pu bli ca cio nes
prin ci pa les de Bo glio lo en la épo ca fue ron dos cur sos
en la Es cue la de Es tu dios So cia les: Or ga ni za ción de la
eco no mía na cio nal, 1933 y Los pro ble mas del ca pi ta -
lis mo or ga ni za do, 1934.



en el so cia lis mo. “Va mo di fi cán do se –se ña la–

el cri te rio re for mis ta sim ple de es pe rar lo to do

de unos le ves re to ques a la fa cha da de la ac -

tual so cie dad.” “Los úl ti mos vein te años de

ac ción so cia lis ta fue ron de des truc ción in ter -

na y pér di da de in fluen cia ex te rior.” Des truc -

ción in ter na por que no se plan tea ba la re so lu -

ción de los pro ble mas con cre tos de los

tra ba ja do res. La cri sis 

[…] hi zo que los tra ba ja do res ne ga ran su

apo yo a los par ti dos in ca pa ces de de mos -

trar ener gía y ca pa ci dad pa ra un me jo ra -

mien to in me dia to de su si tua ción. Aho ra

ya se ac túa de otra ma ne ra. Se va com pren -

dien do que pa ra te ner al gu na po si bi li dad de

éxi to es in dis pen sa ble la aquies cen cia de la

am plia ma yo ría.

Y re fi rién do se al vi ra je co mu nis ta ofi cia li za -

do por el VII Con gre so de la Co min tern, agre -

ga “has ta los co mu nis tas lo han apren di do: lo

del Fren te Po pu lar es una vuel ta en te ra que

in di ca el error sos te ni do a cos ta de la or ga ni -

za ción obre ra y so cia lis ta”. En cuan to a in -

fluen cia ex te rior, Bo glio lo sos tie ne que la

pér di da se ha re ver ti do gra cias al “lla ma do

cor dial a las ca pas in ter me dias de la po bla -

ción pa ra que apor ten sus ener gías pa ra el lo -

gro de co mu nes as pi ra cio nes de bie nes tar en

una lu cha de li be ra ción na cio nal”. Y fi nal -

men te in sis te en la ne ce si dad de au to crí ti ca

par ti da ria. Al ha cer re fe ren cia a un do cu men -

to del Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal del par ti do,

se ña la que se tra ta de “un tí mi do lla ma do que

re quie re una con ti nua ción, una ex pli ca ción

aca ba da de nues tros pla nes con cre tos”. Pe ro

se pre gun ta; “¿Te ne mos esos pla nes? ¿Es tá el

par ti do pre pa ra do pa ra esa ac ción? Es in dis -

pen sa ble co no cer nues tros pro ble mas; hay

que for mar una ge ne ra ción ap ta pa ra ma ne jar

nues tra eco no mía”.17

Unos me ses an tes es cri bía en la mis ma re -

vis ta: 

Fui mos los pri me ros en ha blar y es cri bir

so bre eco no mía di ri gi da. Fui mos los pri -

me ros en ha blar de un plan so cia lis ta. To -

da vía na die ha creí do opor tu no ocu par se

de esos pro ble mas so cia lis tas mo der nos.

Pe ro ya em pie za Bél gi ca. El Par ti do So cia -

lis ta dio se un plan y se lan zó a la ac ción.

Re cla mó el go bier no y la na ción en te ra

acep tó, con tra la mi no ría reac cio na ria, un

go bier no ca si so cia lis ta.

Y agre ga ba: “Ac tuar en la eco no mía na cio nal

no quie re de cir na cio na lis mo ni au tar quía, ni

eco no mía ce rra da. Hay que em pe zar por

arre glar las co sas in ter nas si que re mos res -

tau rar la eco no mía in ter na cio nal pues lo con -

tra rio es im po si ble”. Y con cluía:

Hay que lan zar se a una ac ción con cre ta,

es ta ble cien do una eco no mía mix ta, pro vo -

can do re for mas de es truc tu ra y no de sim -

ple re par ti ción. Ni con las re for mas so la -

men te, aun que siem pre ne ce sa rias, ni con

la es tri den cia in con du cen te y en de su so.18

Si la in fluen cia de la dis cu sión eu ro pea y en

es pe cial de la tra di ción aus tro mar xis ta es evi -

den te en esos plan teos, la fi gu ra y la ac ción

par ti da ria que más si guie ron los di fu so res ar -

gen ti nos de es te neo rre for mis mo fue ron las de

Hen ri de Man y el Par ti do Obre ro Bel ga.

Jun to con Ot to Bauer, el bel ga Hen ri de

Man apa re ce en el ho ri zon te del so cia lis mo

eu ro peo, so bre to do lue go de la cri sis de

1929, co mo una de las fi gu ras más po lé mi cas

e in no va do ras. La te sis prin ci pal de De Man

sos tie ne que el fin del so cia lis mo de Wei mar

sig ni fi ca el ago ta mien to de una fa se del mo -

vi mien to so cial de mó cra ta que, ha bien do acu -
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17 “Preo cu pa cio nes so cia lis tas del mo men to”, en Re vis -

ta So cia lis ta, No. 67, di ciem bre de 1935.

18 “Por un Plan So cia lis ta”, en Re vis ta So cia lis ta, No.
60, ma yo de 1935.



mu la do una gran fuer za or ga ni za ti va y rei -

vin di ca ti va, de jó a los tra ba ja do res de sar ma -

dos fren te a la cri sis ca pi ta lis ta y al na zis mo,

de bi do a una po lí ti ca cor po ra ti va y sec ta ria,

po co crea ti va, en la re la ción en tre par ti do,

sin di ca tos, coo pe ra ti vas y cla ses me dias.

Lue go de va rios tra ba jos en los que bus ca

una ac tua li za ción del pen sa mien to de Marx

–su obra más im por tan te en ese sen ti do es Au

de la du mar xis me, de 1926– en 1933 re dac ta

un “Plan de Tra ba jo” que el so cia lis mo bel ga

adop ta co mo su pro gra ma de go bier no, con el

que par ti ci pa co mo mi nis tro de Obras Pú bli -

cas y lue go de Fi nan zas en un go bier no de

coa li ción en tre so cia lis tas y ca tó li cos. 

Las te sis de De Man se orien tan con tra la

dis yun ti va en tre ideo lo gía re vo lu cio na ria y

prác ti ca re for mis ta y co lo ca co mo al ter na ti va

su pe ra do ra de ese con flic to se cu lar en el mo -

vi mien to so cia lis ta la pro ble má ti ca de las

“re for mas de es truc tu ra”, en ten di das co mo

op ción en tre ca pi ta lis mo y so cia lis mo pa ra la

rea li za ción de una “eco no mía di ri gi da”. 

La in fluen cia de sus pun tos de vis ta –com -

ba ti dos du ra men te por la or to do xia so cial de -

mó cra ta y por el es ta li nis mo– se ex pan di rá en

Eu ro pa a au to res fran ce ses co mo An dré Phi -

lip –au tor de un li bro ti tu la do La Re vo lu ción

Cons truc ti va– y Lu cien Lau rat, fre cuen te co -

la bo ra dor de la Re vis ta So cia lis ta; a la co -

rrien te la bo ris ta in gle sa li de ra da por G. D. H.

Co le y den tro del mo vi mien to sin di cal a la

CGT fran ce sa, que en 1935 adop ta el Plan de

Tra ba jo co mo su pro gra ma. En tre no so tros,

el prin ci pal vo ce ro de sus te sis se rá la Re vis -

ta So cia lis ta, que en nu me ro sas de sus edi -

cio nes pu bli ca ar tí cu los de De Man y sus co -

la bo ra do res e in for mes so bre las ac ti vi da des

del Par ti do Obre ro Bel ga y so bre los sin di ca -

tos y con fe de ra cio nes eu ro peas que ad he rían

a sus plan teos. En su edi ción 45, de fe bre ro

de 1934, pu bli ca el Plan de Tra ba jo, an te ce -

di do en el nú me ro 44 de ese año por un ar tí -

cu lo de De Man que pre sen ta la te má ti ca de

las re for mas de es truc tu ra. Sos te ni das por un

fren te an ti ca pi ta lis ta de cla se obre ra y cla ses

me dias, con la con di ción –se ña la– “de ra di -

ca li zar en sen ti do an ti ca pi ta lis ta la pro pues -

ta” y no só lo, co mo has ta ese mo men to, plan -

tear “re for mas de re dis tri bu ción”. No se

pue de ya, en opi nión de De Man, “re par tir la

tor ta si no ha cer otra tor ta”.

Los te mas fun da men ta les del po lí ti co bel -

ga que la co rrien te neo rre for mis ta del so cia -

lis mo ar gen ti no re co ge rá ca si pun tual men te

se rán la ne ce si dad de que el mo vi mien to

obre ro y so cia lis ta aban do ne su ac ti tud pa si -

va fren te a la cri sis por que el re for mis mo de

re par to ya ha per di do vi gen cia y se im po ne la

ins ta la ción de una eco no mía mix ta y di ri gi da

a tra vés del uso del po der po lí ti co y de un

Plan na cio nal. Di cha con quis ta del po der de -

be rá ba sar se en la cons ti tu ción de una ma yo -

ría que en glo be a las cla ses me dias. Las me -

di das prin ci pa les se rían: na cio na li za ción del

cré di to, pa ra po ner en mar cha po lí ti cas que

de sa rro llen el mer ca do in ter no; na cio na li za -

ción de las in dus trias bá si cas; crea ción de un

Con se jo Eco nó mi co So cial con par ti ci pa ción

de los sin di ca tos y re for ma po lí ti ca que re -

fuer ce la ca pa ci dad de go bier no del Eje cu ti -

vo y la ca pa ci dad de con trol del Par la men to.

La pré di ca que la Re vis ta So cia lis ta ha rá

so bre es tas cues tio nes se rá in sis ten te, al me -

nos has ta 1936, en que las re fe ren cias a De

Man ha brán de di luir se, aun que no los te mas

por él plan tea dos. La di rec ción del par ti do no

ha rá de ma sia do hin ca pié en ellas –no hay

nin gu na re fe ren cia a fa vor por par te de sus lí -

de res más tra di cio na les– y la frac ción de iz -

quier da com ba ti rá los plan teos de De Man

agre si va men te.19
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19 En su pri mer nú me ro de oc tu bre de 1934 la re vis ta Iz -
quier da se en fren ta con las ideas de De Man a las que
ca li fi ca co mo “cen tris tas” por no plan tear se la “cues -
tión del po der”, que era la ob se sión ideo ló gi ca de la
frac ción de iz quier da. La pe li gro si dad del “cen tris mo”
de ri va de que “im pi de el pa sa je a la ver da de ra iz quier -
da”. Cu rio sa men te, ése era el mis mo ar gu men to uti li za -
do por Ro dol fo Ghiol di con tra Ma ria net ti y Giu di ci



un tex to re no va dor

Un hi to im por tan te del de sa rro llo de la co -

rrien te neo rre for mis ta fue la pu bli ca ción del

li bro de Jo sé Luis Pe na, di pu ta do na cio nal

du ran te to da la dé ca da, ¿Pa trón oro y li bre -

cam bio?. Edi ta do por La Van guar dia en

1936, se ña la el pun to más al to den tro de los

in ten tos de re no va ción de las ideas eco nó mi -

cas que que da ban co mo he ren cia jus tis ta. El

li bro es pro lo ga do por Al fre do Pa la cios –fi -

gu ra des co llan te en la tri bu na y en el Se na do

pe ro que no ocu pa car gos par ti da rios–, quien

ad vier te que en el tex to se plan tea ban “pro -

ble mas ta les co mo la pro tec ción adua ne ra y

el li bre cam bio que con du cen a una ne ce sa ria

re vi sión de con cep tos y cri te rios que el so cia -

lis mo has ta ayer ha bía con si de ra do ina mo vi -

bles”. Que se tra ta de un li bro po lé mi co lo

ex pre sa el pro pio au tor al des cri bir las di fi -

cul ta des que sus po si cio nes, si mi la res a las

de Bo glio lo,20 tu vie ran con la di rec ción del

par ti do y en el in te rior del Gru po Par la men -

ta rio, en el que só lo en con tró so li da ri dad en

Pa la cios, en re la ción con la “ne ce si dad de

ela bo rar un plan de ac ción más en con so nan -

cia con la ver da de ra rea li dad eco nó mi ca del

país y del mun do”.

Aten dien do a lo cen tral de su ar gu men ta -

ción, Pe na se ña la que en el mo men to an te rior

a la cri sis los so cia lis tas eran fer vien tes par ti -

da rios del li bre cam bio, tan to en la po lí ti ca in -

ter na de nues tro país cuan to en las pro po si -

cio nes a los con gre sos in ter na cio na les, fun -

dan do es ta pro po si ción en el ca rác ter uni ver sal

de la ex pan sión in gle sa y en el as pec to se mi -

co lo nial de nues tra pro duc ción agro pe cua ria.

Y agre ga (p. 30): 

País el nues tro ata do a fuer tes obli ga cio nes

fi nan cie ras con In gla te rra, acos tum bra dos

des de el co mien zo de nues tra vi da in de -

pen dien te a ex por tar a di cho país los gran -

des sal dos de nues tra pro duc ción agro pe -

cua ria, ló gi co era que nos de ci dié ra mos

por el li bre cam bio co mo lo hi ci mos.

Pe ro la gue rra tras tor nó en po cos años la obra

de to do un si glo y des pués de la dé ca da de

1930 la si tua ción se agra vó: ca da país de bió

re cu rrir en ton ces al con trol de cam bios. Así

(p. 152), 

El con trol de los cam bios es un pre cio so

ele men to de in for ma ción eco nó mi ca pa ra

el Es ta do. La eco no mía di ri gi da tie ne en

ese con trol una ba se es ta dís ti ca de pri mer

or den pa ra apre ciar en to do su va lor las

ver da de ras ne ce si da des del país. De be mos

bus car en ton ces, por me dio del su fra gio

es cla re ci do y con cien te, el apo yo a un plan

so cia lis ta de re cons truc ción eco nó mi ca y

fi nan cie ra usan do los nue vos mol des que

el ca pi ta lis mo ha crea do pa ra su mar cha.

Si bien in sis te en que si gue cre yen do en las

ven ta jas del li bre cam bio, “la eco no mía del

mun do es tá aho ra más en fer ma que nun ca y

es im po si ble es pe rar in ge nua men te que ope -

ren le yes ocul tas o di vi nas que res ta blez can

el an sia do equi li brio”.

Lue go de la cri sis, la si tua ción ar gen ti na

ha va ria do y si bien la Ar gen ti na es tá le jos de

ser un país in dus trial, no pue de ne gar se que

las in dus trias se de sa rro llan ca da vez más en -

tre no so tros:21
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cuan do és tos plan tea ban po si cio nes de iz quier da den tro
del PS: blo quear el pa sa je de los tra ba ja do res a su ver -
da de ro “par ti do de cla se”.
20 En una no ta bi blio grá fi ca pu bli ca da en el No. 75 de
agos to de 1936 de la Re vis ta So cia lis ta, Bo glio lo sa lu -
da la apa ri ción del li bro de Pe na co mo par te de una lu -
cha “que des de 1931 se pro po ne la di vul ga ción de con -
cep tos so bre los nue vos as pec tos que pre sen ta la
eco no mía mun dial y pa ra di fun dir la eco no mía di ri gi -
da”. Se ña la tam bién que el au tor “ana li za la mar cha de
la eco no mía mun dial de jan do tras lu cir su sim pa tía por
el gran eco no mis ta Key nes”. 

21 La idea de una dis tin ción en tre in dus trias “na tu ra les”
y “ar ti fi cia les” vie ne de Jus to. En un país de ba se agro -



Cuan do la po lí ti ca eco nó mi ca de ca da país

–di ce Pe na– to ma la orien ta ción que se lla -

ma na cio na lis ta, los so cia lis tas de be mos

ha cer nos car go de la rea li dad y pre sen tar

las so lu cio nes que con sul tan nues tros prin -

ci pios y fi na li da des. No ga na re mos na da si

con ti nua mos sos te nien do teó ri ca men te las

gran des ven ta jas de un sis te ma eco nó mi co

(el li bre cam bio) que ca da vez más se ale ja

de las po si bi li da des in me dia tas o re mo tas

de la ac ción prác ti ca.

El diag nós ti co cul mi na con la des crip ción de

un mun do en el que do mi na el ca pi tal fi nan -

cie ro y en el que la cri sis del li be ra lis mo eco -

nó mi co ha eli mi na do la com pe ten cia. “Ya no

hay más ca pi ta lis mo sa no.” La eco no mía de -

be ser or de na da por un Plan, “con ven ci dos de

que por lar gos años el mun do no pue de es pe -

rar la vuel ta del li bre cam bio”.

Cam bios al fin de la dé ca da

El úl ti mo gran con gre so del Par ti do So cia lis -

ta en la dé ca da fue el XXIV, rea li za do en ju -

lio de 1938. En él se for ma li za rá un vi ra je ha -

cia nue vas po si cio nes en ma te ria eco nó mi ca,

ins pi ra das en bue na par te en las te sis del neo -

rre for mis mo, y se ex pli ci ta rá la ne ce si dad de

cons truc ción de fren tes po lí ti cos de de fen sa

de la de mo cra cia.22

El con gre so se plan tea la ne ce si dad de

ajus tar la pro pues ta tra di cio nal, ex pre sa da en

el Pro gra ma Mí ni mo, a las nue vas rea li da des

de la épo ca, cuan do el par ti do ha bía per di do

abrup ta men te, por el le van ta mien to de la abs -

ten ción ra di cal, su ba se par la men ta ria. En lo

po lí ti co, el eje se co lo có en la cons truc ción

de las alian zas ne ce sa rias pa ra de fen der la le -

ga li dad y el su fra gio li bre, que bra dos por la

“oli gar quía frau du len ta” de ma ne ra des ca ra -

da en la elec ción pre si den cial de 1937. Esa

ini cia ti va, que bus ca ba am pliar las ba ses de

la Alian za Ci vil de 1931 a tra vés de la pre -

sen cia de los ra di ca les, fue sis te má ti ca men te

re cha za da por és tos. Co men ta Re pet to:

Plan tea da la cues tión de un fren te co mún

fue des car ta da in me dia ta men te por el doc -

tor Al vear, quien in vo có la idio sin cra sia

pro pia de su par ti do y la tra di ción de in -

tran si gen cia que man tie ne en ma te ria de

unión o co la bo ra ción con otros par ti dos.23

Pe ro el te ma cen tral de los cam bios que se

ex pre sa en el XXIV Con gre so es tá re la cio na -

do con las me di das eco nó mi cas pro pues tas,

que mar can un cla ro vi ra je ha cia la de fen sa

de la in ter ven ción es ta tal en la eco no mía. El

Con gre so ela bo ra un Plan, lla ma do de “De -

fen sa Na cio nal”, que in clu ye la na cio na li za -

ción y mu ni ci pa li za ción de los fe rro ca rri les y

to do ti po de trans por te en ma nos ex tran je ras,

de la elec tri ci dad, del pe tró leo, de las fuen tes

hi droe léc tri cas, de los mi ne ra les y del cré di to

y la ban ca. Asi mis mo, se pro yec ta el con trol

na cio nal so bre los mo no po lios ex tran je ros en

las dis tin tas ra mas de la pro duc ción. 

Es te cam bio de rum bo ha cia el na cio na lis -

mo eco nó mi co se com ple men ta ba con la in -

ten si fi ca ción de las de man das pa ra una le gis -

la ción que in clu ye ra la se ma na la bo ral de 40

ho ras, el sa la rio mí ni mo y la im plan ta ción de

un se gu ro con tra el de sem pleo, los ac ci den tes

de tra ba jo, la en fer me dad, la in va li dez, la ve -

jez y la muer te y un plan na cio nal de obras
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pe cua ria la in dus tria li za ción sa na su po ne un en ca de na -
mien to agroin dus trial que apro ve che, sin re cu rrir a un
pro tec cio nis mo ar bi tra rio y ar ti fi cial, nues tras ven ta jas
com pa ra ti vas. En cuan to al con trol de cam bios va le de -
cir que cuan do fue im plan ta do por Uri bu ru en 1930 en -
con tró una fir me opo si ción del Par ti do So cia lis ta y de la
CGT. 
22 Con res pec to a lo pri me ro Bo glio lo ma ni fes ta rá su
sa tis fac ción “ya que des de 1932 ve ni mos sos te nien do
es tos pun tos de vis ta”. Cf. Re vis ta So cia lis ta, No. 97,
ju nio de 1938. 

23 Ni co lás Re pet to, Mi pa so por la po lí ti ca, Bue nos Ai -
res, Santiago Rueda, 1957, p. 201.



pú bli cas. Que da ban en pie las tra di cio na les

pro pues tas so bre la cues tión agra ria, la po lí ti -

ca fis cal, la po lí ti ca edu ca ti va y se in cor po ra -

ban re for mas po lí ti cas co mo la elec ción del

Pre si den te por el Con gre so y la su pre sión del

Se na do.24

Es te in ten to de “ag gior na mien to” pro gra -

má ti co mar ca rá el pun to más al to del pro ce so

de adap ta ción del par ti do a los cam bios ex -

pre sa dos por la pos cri sis ar gen ti na y por la

dis cu sión na cio nal e in ter na cio nal: la he ren cia

de Jus to pa re cía en con trar una rein ter pre ta -

ción acor de con el fin del mar co ideo ló gi co

del li be ra lis mo eco nó mi co y po lí ti co. Pe ro

otros acon te ci mien tos ra len ta rían esa trans -

for ma ción has ta que, a co mien zos de la dé ca -

da de 1940, ese im pul so ha bría de orien tar se

ha cia otras me tas. En efec to, el es ta lli do de la

Se gun da Gue rra Mun dial y la vuel ta al frau de

y el au to ri ta ris mo, tras la re nun cia y muer te

del pre si den te Or tiz y la asun ción del man do

por Ra món Cas ti llo, ha brían de co lo car la di -

co to mía fas cis mo-an ti fas cis mo en el nú cleo

de la ac ción par ti da ria. La orien ta ción so cial y

na cio nal pre va le cien te en el Con gre so de

1938 iba a ser des pla za da por la de fen sa, in te -

rior y ex te rior, de las li ber ta des de mo crá ti cas

–acen tua da tras el gol pe mi li tar de 1943 y la

con si guien te per se cu ción de las fuer zas po lí -

ti cas– mien tras las de man das de jus ti cia de

los tra ba ja do res per ma ne cían en pie y el so -

cia lis mo per día lo ga na do du ran te la dé ca da.

La di co to mía fas cis mo-an ti fas cis mo era

un te ma sig ni fi ca ti vo pa ra las cla ses me dias

pe ro no ne ce sa ria men te pa ra los tra ba ja do res,

que re co gían del yri go ye nis mo una vie ja tra -

di ción de neu tra li dad.

Una fi gu ra cen tral de la vie ja guar dia par -

ti da ria ha bría de ad ver tir ese pe li gro un par de

años an tes de su muer te. En sep tiem bre de

1942, Ma rio Bra vo sos te nía en el Par la men to:

Ha muer to el vie jo mun do an tes, mu cho

an tes de es te mo men to. Vie ne la ho ra de la

re vo lu ción de la post gue rra: la re vo lu ción

en la eco no mía, la re vo lu ción en las fi nan -

zas, la re vo lu ción en la po lí ti ca. Por que el

ré gi men es el que se es tá di la tan do hoy y

al gu nos creen eter no por que vi ven su pro -

pio ho ra rio, por que vi ven su pro pio re loj,

por que vi ven su pro pio al ma na que, que no

es el ho ra rio de la his to ria ni es tam po co el

al ma na que de los acon te ci mien tos. No lo

van a pre sen ciar, pe ro se rán los res pon sa -

bles de ha ber de ja do al país sin los re sor -

tes ne ce sa rios, sin las pre vi sio nes in dis -

pen sa bles pa ra ca na li zar las in men sas

co rrien tes que de to dos los la dos van a

agi tar la vi da so cial ar gen ti na.25
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24 Cf. XXIV Con gre so Or di na rio del Par ti do So cia lis ta,
Ta lle res Grá fi cos La Van guar dia, s/f. Y Pro ble mas Ar -

gen ti nos, Pla nes so cia lis tas pa ra su so lu ción, Bue nos
Ai res, Ca sa del Pue blo, 1938.

25 Ci ta do en Dar do Cú neo, Ma rio Bra vo, poe ta y po lí -

ti co, Bue nos Ai res, CEDAL, 1985.


