
In tro duc ción 

No fue si no en los úl ti mos años que, des de
di fe ren tes óp ti cas, la his to ria y la so cio lo gía
vol vie ron su mi ra da so bre la dé ca da de 1930.
Has ta ese mo men to, se pul ta do ba jo el ró tu lo
de “dé ca da in fa me”, el pe río do que se ex tien -
de de 1930 a 1943 no ha bía des per ta do más
que un in te rés mar gi nal por par te de las cien -
cias so cia les. Ha bi tual men te re le ga do al lu gar
me nor del epí lo go o de los an te ce den tes, só lo
se ha bía con si de ra do su ex plo ra ción co mo
par te de los es tu dios so bre la cri sis del ré gi -
men oli gár qui co o –fun da men tal men te– so bre
la gé ne sis del pe ro nis mo.

Mo men to de cri sis y tran si cio nes, la dé ca da
de 1930 cons ti tu ye, sin em bar go, un mo men -
to cla ve en la his to ria ar gen ti na. Esos años
fue ron el es ce na rio de una nue va con fi gu ra -
ción so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca del país y
se lla ron las ca rac te rís ti cas de una ima gen de
la so cie dad –hoy com ple ta men te sub ver ti da–
que fue do mi nan te a lo lar go del res to del si -
glo XX.

El de sa rro llo de la in dus tria sus ti tu ti va, la
cre cien te in ter ven ción del Es ta do en la eco -
no mía y la con so li da ción de una nu me ro sa
cla se obre ra in dus trial, nu tri da por mi gra cio -
nes in ter nas ma si vas, fue ron los ras gos sa -
lien tes de aquel mo vi mien to. Pe ro la dé ca da
de 1930 tam bién fue un tiem po de cri sis po -
lí ti ca, de res truc tu ra ción ins ti tu cio nal y de as -
cen so y au to no mi za ción de ac to res que lue go
se rían cla ves, co mo las Fuer zas Ar ma das.

Pa ra el uni ver so de la iz quier da ar gen ti na,
ésos fue ron tiem pos de re pre sión y per se cu -
ción po lí ti ca, pe ro tam bién de un es pec ta cu -
lar cre ci mien to or ga ni za cio nal y elec to ral. El
so cia lis mo fue sin du da la or ga ni za ción más
fuer te men te sig na da por es ta ten den cia, lo
cual con tras ta con su de rro te ro pos te rior de
pro gre si va de sa pa ri ción del es ce na rio po lí ti -
co na cio nal.

El pre sen te tra ba jo se pro po ne dar cuen ta
de la ma ne ra en que el so cia lis mo ca rac te ri zó
las trans for ma cio nes so cia les de ri va das de la
cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca de la dé ca da de
1930, a par tir del aná li sis de los de ba tes pu -
bli ca dos en la re vis ta Cla ri dad,1 en el pe río do

* Los re sul ta dos ex pues tos en es te tra ba jo for man par te
de una in ves ti ga ción ti tu la da “Los so cia lis tas ar gen ti -
nos fren te a las trans for ma cio nes de la dé ca da de 1930.
El ca so de la re vis ta Cla ri dad”, lle va da ade lan te con
una Be ca de For ma ción de Pos gra do del CO NI CET ba jo
la di rec ción de Juan Car los Por tan tie ro. 

1 La re vis ta Cla ri dad se edi tó en la Ciu dad de Bue nos
Ai res en tre 1926 y 1941. Co mo pu bli ca ción pe rió di ca
era la se gun da que em pren día su di rec tor, An to nio Za -
mo ra, des de la Coo pe ra ti va Edi to rial Cla ri dad, y cons -
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que va del gol pe de sep tiem bre de 1930 a fi -
nes de 1936.

Es te re cor te tem po ral tie ne más de una
jus ti fi ca ción. Por un la do, se tra ta de un pe -
río do se ña la do no só lo por las in fle xio nes del
de ba te na cio nal, si no fun da men tal men te por
los cam bios que se pro du cen den tro del so -
cia lis mo en es ca la in ter na cio nal. En ese mo -
men to, en tre el co lap so de la eco no mía ca pi -
ta lis ta y la an te sa la de la Se gun da Gue rra
Mun dial, y al ca lor de es tos pro ce sos, se pro -
du ce una res truc tu ra ción de las fuer zas de la
iz quier da mun dial que se re fle ja, en tre otras
co sas, en la po lí ti ca im pul sa da por las in ter -
na cio na les so cia lis ta y co mu nis ta en esos
años. Así, el ini cio del pe río do po dría en rea -
li dad ubi car se en la con vo ca to ria a una nue va
dis cu sión de los me dios de lu cha pa ra al can -
zar el po der lan za da en 1932 por la IOS, mien -
tras que su fi nal es ta ría sig na do por la po lí ti -
ca de Fren tes Po pu la res pro cla ma da por la
Ter ce ra In ter na cio nal en 1935 y en car na da
fun da men tal men te por las ex pe rien cias es pa -
ño la y fran ce sa de 1936.

Por otro la do, y de ma ne ra no com ple ta -
men te au tó no ma de es tos mo vi mien tos, la re -
vis ta Cla ri dad tam bién cie rra un ci clo en
1936. Es aquel sig na do por el sub tí tu lo “Tri -
bu na del Pen sa mien to Iz quier dis ta”, que al
año si guien te se rá reem pla za do por “La Re -

vis ta Ame ri ca na de los Hom bres li bres”. En
cier to mo do, se tra ta del fin de un pe río do en
el que el eje en tor no del cual gi ran los de ba -
tes es la opo si ción en tre lu cha re vo lu cio na ria
y re for ma po lí ti ca –lo que en el so cia lis mo
lo cal asu me la for ma de un de ba te en tre la
pri ma cía del Pro gra ma Má xi mo o del Pro gra -
ma Mí ni mo, pa ra pa sar a ser la con fron ta ción
en tre de mo cra cia y fas cis mo–. Na da más elo -
cuen te, en es te sen ti do, que el edi to rial con el
que Za mo ra cie rra la “vie ja épo ca” de Cla ri -
dad y da pa so a la nue va, li bre y ame ri ca na.2

En él, el di rec tor saluda la pre sen cia de F. D.
Roo se velt en Bue nos Ai res con mo ti vo de la
ce le bra ción de la Con fe ren cia Ame ri ca na por
la Paz, re sal tan do su ca pa ci dad pa ra lo grar la
unión ame ri ca na que ha ga po si ble “el im pe -
rio de la de mo cra cia, de la li ber tad y la paz”.3

Se mar ca fuer te men te, así, el pa sa je de una
pu bli ca ción preo cu pa da cen tral men te por las
po si bi li da des de su pe ra ción de la so cie dad
ca pi ta lis ta, a otra mo vi li za da en de fen sa de la
paz y las li ber ta des de mo crá ti cas. En otras
pa la bras, del ca mi no que va de la re vo lu ción
a la gue rra.

Cin co cla ves en el pen sa mien to so cia lis ta

ar gen ti no de la dé ca da de 1930

Aun ad mi tien do que en su ca rác ter de pu bli -
ca ción in de pen dien te del par ti do Cla ri dad
pue de no ser la ex pre sión más fiel de los de -
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ti tuía la pro fun di za ción del pro yec to ini cia do en 1922
con Los pen sa do res, in cor po ran do al ob je ti vo ori gi nal
de di fu sión de “obras se lec tas” la vo lun tad de crear un
es pa cio de de ba te cul tu ral e ideo ló gi co. Pe se a la vin cu -
la ción de Za mo ra y de va rios de los co la bo ra do res más
per ma nen tes de la re vis ta con el Par ti do So cia lis ta, Cla -
ri dad nun ca fue un ór ga no ofi cial del par ti do –co mo sí
lo fue ron La Van guar dia o Re vis ta So cia lis ta–. Sin em -
bar go, pue de de cir se que la re vis ta fue es pa cio de de ba -
tes de aque llo de sig na do co mo “pen sa mien to so cia lis ta”
de la épo ca, que in clui ría tan to a quie nes for ma ban par -
te del Par ti do So cia lis ta co mo a quie nes mi li ta ban en
otras or ga ni za cio nes po lí ti cas –en el país y en el res to
de Amé ri ca La ti na–, o a quie nes des de el mo vi mien to
uni ver si ta rio o co mo in te lec tua les com par tían con los
pri me ros la op ción por la trans for ma ción del or den so -
cial vi gen te.

2 Se tra ta del edi to rial “Los pro ble mas de la paz en
Amé ri ca”, pu bli ca do en el No. 308 de di ciem bre de
1936. El nú me ro lle va en la ta pa la fo to de Roo se velt,
con el epí gra fe “El gran pre si den te de la re pú bli ca del
nor te, que ha de mos tra do, con ejem plar con sa gra ción,
su fe en la paz, la li ber tad y la de mo cra cia, se ña lan do el
ca mi no pa ra la in de pen den cia y el pro gre so de los pue -
blos de Amé ri ca”, e in clu ye, a con ti nua ción del edi to -
rial de Za mo ra, el dis cur so pro nun cia do por aquél en la
Con fe ren cia Ame ri ca na por la Paz (“Por la paz, la li ber -
tad y la de mo cra cia”).
3 Pa ra un aná li sis de es te cam bio en la lí nea edi to rial de
Cla ri dad, cf. Cat tá neo (1991), pp. 27-32.



ba tes que atra ve sa ron el pen sa mien to so cia -
lis ta en la dé ca da de 1930, de be re co no cer se
que en tan to cír cu lo in te lec tual –es pa cio de
pro duc ción de ideas y de so cia bi li dad pa ra
sus miem bros–,4 in te gra do por bue na par te
de la iz quier da so cia lis ta, la re vis ta cons ti tu -
ye una fuen te pri vi le gia da pa ra dar cuen ta de
aque llas dis cu sio nes. 

Así, a par tir de la lec tu ra y aná li sis de sus
pá gi nas po dría mos afir mar que son cin co los
pro ble mas que or ga ni zan los de ba tes den tro
del pen sa mien to so cia lis ta ar gen ti no en tre
1930 y 1936, tan to en el te rre no eco nó mi co
co mo en el de la ac ción po lí ti ca. Se tra ta, en
pri mer lu gar, de la ca rac te ri za ción de la cri sis
eco nó mi ca mun dial y sus con se cuen cias; en
se gun do lu gar, de la opo si ción en tre li bre -
cam bio e in ter ven ción es ta tal co mo al ter na ti -
vas de po lí ti ca eco nó mi ca; en ter cer tér mi no,
de la tra di cio nal po lí ti ca so cia lis ta de “pres cin -
den cia gre mial”; en cuar to lu gar, del rol del
so cia lis mo en el Par la men to y, fi nal men te, de
la po si bi li dad de co la bo ra ción y ac ción con -
jun ta del so cia lis mo con otras fuer zas po lí ti -
cas, tan to den tro co mo fue ra de la iz quier da. 

Des de lue go, ca da uno de es tos tó pi cos in -
vo lu cra en ma yor o me nor me di da a los res -
tan tes y di fí cil men te se pre sen ta de ma ne ra
ais la da, no obs tan te lo cual po see una es pe ci -
fi ci dad que es con ve nien te su bra yar. Al mis -
mo tiem po, a lo lar go del pe río do con si de ra -
do las po si cio nes que se or ga ni zan en tor no
de ca da uno de los te mas van va rian do, de
ma ne ra tal que re sul ta di fí cil –si no im po si -
ble– ar mar un úni co ma pa de las opo si cio nes
en con tra das que con ser ve su va li dez a lo lar -
go de los seis años con si de ra dos.

Las dis cu sio nes en tor no de la na tu ra le za
de la cri sis eco nó mi ca ca pi ta lis ta atra vie san
to do el pe río do y son, de al gu na ma ne ra, te -

lón de fon do de la to ta li dad de los de ba tes.
En lí neas ge ne ra les, to das las con tri bu cio nes
coin ci den en ad ver tir el ca rác ter mun dial de
las trans for ma cio nes del ca pi ta lis mo, a la vez
que in ter pre tan los cam bios a par tir del mar -
co tra di cio nal mar xis ta, que se ña la, por un la -
do, la re cu rren cia de cri sis cí cli cas en la eco -
no mía ca pi ta lis ta, pro duc to del de sa rro llo
irre fre na ble de las fuer zas pro duc ti vas, y, por
otro, la ine vi ta bi li dad del de rrum be del sis te -
ma por el es ta lli do de la con tra dic ción en tre
aquel de sa rro llo y las re la cio nes de pro duc -
ción vi gen tes. El es pec tro a lo lar go del cual
se dis po nen las di fe ren tes opi nio nes es en ton -
ces el que va del diag nós ti co de la cri sis fi nal
al de la cri sis cí cli ca, pa san do por una suer te
de zo na gris en la cual no se ob je tan las op -
cio nes pe ro se du da so bre la co rrec ta ca rac te -
ri za ción del fe nó me no.

Pa ra la ma yor par te de los au to res que co -
la bo ran en Cla ri dad, la cri sis de 1930 re sul ta
no to ria men te dis tin ta de las an te rio res (en tre
ellas, la pre via cri sis mun dial abier ta ha cia
1870), tan to por su du ra ción co mo por su in -
ten si dad. En sus pa la bras, se tra ta de un fe nó -
me no más in ten so, más per sis ten te y de mo le -
dor, más ab sur do y más du ra ble que to dos
los que pue dan ha ber lo pre ce di do. Su exis -
ten cia anun cia sin más un fi nal ex pre sa do de
mu chas ma ne ras, pe ro con un úni co sen ti do:
es el fin del mun do ca pi ta lis ta, la ban ca rro ta
de sis te ma, el des mo ro na mien to del edi fi cio
del ré gi men, el de rrum be del ca pi ta lis mo, su
di so lu ción. Así se des pren de de los tex tos
con sa gra dos a la dis cu sión del pro ble ma, tan -
to al co mien zo co mo al fi nal del pe río do ana -
li za do: 

To da la pren sa ex tran je ra ha bla de la cri sis
mun dial. ¿Ten drá so lu ción? Por los me dios
le ga les, no. Los go bier nos lu chan de ses pe -
ra da men te con tra tal de sor ga ni za ción, pe ro
es tán de so rien ta dos. El mal es de ma sia do
gra ve. No es un pro ble ma de emer gen cia;
se tra ta de al go fun da men tal. El mo men to
his tó ri co se ña la el de rrum ba mien to de una
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4 A pro pó si to de la re le van cia de las re vis tas en tan to
“es truc tu ras de so cia bi li dad” [struc tu res de so cia bi li té],
y de su es pe ci fi ci dad co mo “obras plu ra les”, cf. Pluet-
Des pa tin (1992).



gran or ga ni za ción co mo con se cuen cia ló gi -
ca e ine vi ta ble.5

La des com po si ción del ca pi ta lis mo es un
fe nó me no de ca rác ter uni ver sal que obra
so bre sus más con sa gra das ins ti tu cio nes
po lí ti cas, in clu so so bre la ideo lo gía li be ral
que las ha fun da men ta do. […] La de sin te -
gra ción del sis te ma re per cu te en to dos los
sec to res de la vi da so cial. Los mo vi mien tos
de par ti do, los mo vi mien tos cul tu ra les, el
mo vi mien to sin di cal y obre ro, los has ta
hoy con si de ra dos más só li dos, gi ran en el
tor be lli no de es te des cen so. […] Na da se
sal va del olea je pro vo ca do por la des com -
po si ción ca pi ta lis ta.6

Son los me nos quie nes con si de ran que só lo
se tra ta de una cri sis más, de un he cho ha bi -
tual que, le jos de pro du cir se es po rá di ca men -
te, cons ti tu ye la nor ma li dad del sis te ma ca pi -
ta lis ta. Jun to con ellos se cuen tan quie nes, si
bien fir mes en la op ción teó ri ca a la que ads -
cri ben, du dan con res pec to a la ca rac te ri za -
ción de es ta si tua ción his tó ri ca par ti cu lar,
con si de ran do que en rea li dad re sul ta im po si -
ble afir mar que en es te ca so el mo vi mien to
no lle gue a tras cen der los lí mi tes del “he cho
nor mal” y se trans for me en el de rrum be tan -
tas ve ces anun cia do. 

En sín te sis, en tér mi nos ge ne ra les Cla ri -
dad re to ma, en la ma yo ría de las co la bo ra cio -
nes y des de los edi to ria les, una lec tu ra de la
cri sis en mar ca da en la teo ría de la ca tás tro fe,
don de el ele men to cen tral es la apa ren te com -
pro ba ción de la in ca pa ci dad del ca pi ta lis mo
pa ra su pe rar las di fi cul ta des que su pro pio de -
sa rro llo aca rrea. En es te sen ti do, los au to res
edi ta dos por Cla ri dad son cla ra men te deu do -
res del dis cur so sos te ni do pa ra esos años por

el ala no re vi sio nis ta de la Se gun da In ter na -
cio nal y por la In ter na cio nal Co mu nis ta, en el
cual se con ti núa se ña lan do que la prin ci pal
ame na za pa ra la so cie dad ca pi ta lis ta es tá da -
da por el des plie gue de sus con tra dic cio nes
in ter nas, vi si bles fun da men tal men te en el te -
rre no de la po lí ti ca im pe ria lis ta.7

Ob via men te, es to no ex clu ye la ele va ción
de al gu nas vo ces dis cor dan tes –las me nos–,
que aun a con tra co rrien te de la lí nea edi to rial
de la re vis ta afir man una eva lua ción que avi -
zo ra una so lu ción ca pi ta lis ta –y no ine vi ta ble -
men te so cia lis ta– de la de ba cle eco nó mi ca. 

Los de ba tes en tor no de la opo si ción li bre -
cam bis mo-eco no mía di ri gi da, es tre cha men te
vin cu la dos con el an te rior, se ha cen ex plí ci tos
en Cla ri dad a par tir de 1933, si bien de al gu -
na ma ne ra es tán pre sen tes des de an tes en las
no tas que dis cu ten las al ter na ti vas a las que la
cri sis eco nó mi ca da lu gar. No obs tan te, es en -
tre 1934 y 1935 que las dis cu sio nes se in ten -
si fi can, ma yor men te a tra vés de los aná li sis de
la ex pe rien cia nor tea me ri ca na del New Deal.
He mos da do cuen ta en otro ar tí cu lo de las dis -
cu sio nes es pe cí fi cas en tor no de es te tó pi co;8

bas te se ña lar aquí que los tex tos pu bli ca dos
en Cla ri dad in sis ten, sal vo es ca sas ex cep cio -
nes,9 en una ine quí vo ca con de na a las po lí ti -
cas de in ter ven ción es ta tal y pla ni fi ca ción
eco nó mi ca, con si de ran do que en tan to me di -
das de “sal va ta je” de la eco no mía ca pi ta lis ta
de ben ser enér gi ca men te re cha za das por quie -
nes lu chan por el fin de la mis ma. Es no ta ble,
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5 Al ber to Ma ri ta no, “Re cru de ce la mi se ria”, en Cla ri -
dad, No. 234, 11 de ju lio de 1931.
6 Ho ra cio Ba da ra co, “Una ho ra de ci si va pa ra los tra ba -
ja do res. Con tra el con fu sio nis mo, con tra el equí vo co,
por la re cu pe ra ción re vo lu cio na ria del mo vi mien to
obre ro”, en Cla ri dad, No. 300, abril de 1936.

7 Pa ra un aná li sis ex haus ti vo de la gé ne sis y el de sa rro -
llo de la lla ma da “teo ría de la ca tás tro fe” den tro del
mar xis mo, cf. Co let ti (1978).  
8 Cf. M. Luz zi, “El vi ra je de la ola. Las pri me ras dis cu -
sio nes so bre la in ter ven ción del Es ta do en el so cia lis mo
ar gen ti no”, en Es tu dios So cia les. Re vis ta Uni ver si ta ria
Se mes tral, No. 20, San ta Fe, 2001, pp. 165-180.
9 Cf. Car los Ma nuel Cox, “Las ideas eco nó mi cas del
apris mo pe rua no”, No. 265, 27 de ma yo de 1933; S. Li -
be dinsky, “Los cu ran de ros del ca pi ta lis mo”, No. 282,
oc tu bre de 1934; Al fre do Muz zo pap pa, “¿Marx o Roo -
se velt? En sa yo de crí ti ca so bre ex pe rien cias rea li za -
das”, No. 283, no viem bre de 1934.



ade más, la au sen cia de to da men ción a la
exis ten cia de un pro yec to so cia lis ta de pla ni -
fi ca ción eco nó mi ca –nos re fe ri mos aquí al
pro yec to de crea ción de la CO PLAN, ela bo ra -
do por Ró mu lo Bo glio lo en 1932–10 que no
só lo fue re dac ta do por un pres ti gio so di ri gen -
te del PS si no que fue pre sen ta do co mo pro -
yec to de ley an te la Cá ma ra de Di pu ta dos, in -
clu so an tes de que el New Deal se hu bie ra
con ver ti do en un te ma de de ba te pa ra los co -
la bo ra do res de Cla ri dad.

En re la ción con la cues tión po lí ti ca, los tres
ejes se ña la dos tam bién es tán pre sen tes a lo lar -
go de to do el pe río do con si de ra do. Tan to la
po lí ti ca de in de pen den cia gre mial co mo la la -
bor par la men ta ria del so cia lis mo son tó pi cos
que atra vie san las dis cu sio nes in ter nas del
Par ti do So cia lis ta –y se pro yec tan fue ra de él–
a lo lar go de la dé ca da de 1930, co mo ya lo ha -
bían he cho en el pa sa do.11 No obs tan te, hay
sin du da un mo men to en que es ta dis cu sión
co bra cen tra li dad y vi ru len cia: el ini cio del en -
fren ta mien to en tre la Fe de ra ción So cia lis ta de
Men do za y el Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal del
PS acer ca del cam bio de tác ti ca, en tre fi nes de
1932 y co mien zos de 1933. Cla ri dad se rá eco
de las al ter na ti vas de es te de ba te du ran te to do
el año 1933 –y tam bién más ade lan te, pe ro
fun da men tal men te da rá cuen ta de él en su co -
no ci da en cues ta ti tu la da “¿De be cam biar de
tác ti ca el so cia lis mo?”, or ga ni za da y pu bli ca -
da en tre fe bre ro y mar zo de aquel año–.12

En tre otras co sas, esa en cues ta mar ca rá
sim bó li ca men te el ini cio de una con tro ver sia

en tre gru pos en fren ta dos en el in te rior del
par ti do, que sig na rá el XXII Con gre so Or di na -
rio de 1934 y que, al ca bo de no po cas in fle -
xio nes, cul mi na rá en 1937 con la es ci sión del
gru po li de ra do por Be ni to Ma ria net ti y la for -
ma ción del Par ti do So cia lis ta Obre ro.

El con flic to se ini cia en oc tu bre de 1932,
cuan do la Fe de ra ción So cia lis ta de Men do za
(FSM), en ca be za da por Be ni to Ma ria net ti, so li -
ci ta al Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal del Par ti do
So cia lis ta (PS) la con vo ca to ria a un Con gre so
Na cio nal Ex traor di na rio de la or ga ni za ción,
en el cual se so me tan a dis cu sión bá si ca men -
te tres pun tos vin cu la dos con lo que de be ría
ser la tác ti ca del Par ti do So cia lis ta: la or ga ni -
za ción de una “fuer za na cio nal de de fen sa”
pa ra ase gu rar la pro tec ción de la cla se obre ra
fren te el avan ce de las fuer zas de la bur gue -
sía, for ma da por afi lia dos y sim pa ti zan tes del
PS; el fin de la pres cin den cia gre mial, que
per mi ta que ca da so cia lis ta con afi lia ción sin -
di cal for me un gru po que ac túe en for ma afín
a las lí neas del par ti do y de ma ne ra pa ra le la a
és te; y la re cu pe ra ción del Pro gra ma Má xi mo
del PS (aun que sin que es to im pli que el des -
me dro del Pro gra ma Mí ni mo), ol vi da do co -
mo ob je ti vo cen tral tras años de én fa sis en las
po lí ti cas elec to ra les y par la men ta rias.

El plan teo de la FSM es ní ti da men te un re -
fle jo de las dis cu sio nes que, pa ra el mo men to,
cir cu la ban en el so cia lis mo in ter na cio nal. En
1932 la In ter na cio nal Obre ra So cia lis ta (IOS)
ha bía co men za do a con sul tar a to das las or ga -
ni za cio nes afi lia das acer ca de la po si ble rea li -
za ción de un Con gre so en el cual se dis cu tie ra
la re vi sión de las tác ti cas de ac ce so al po der,
en vis tas de las trans for ma cio nes de la si tua -
ción so cial y po lí ti ca en el ni vel mun dial (fun -
da men tal men te la cri sis eco nó mi ca, la de rro ta
de la so cial de mo cra cia en Eu ro pa y el as cen so
de los fas cis mos).13 Ese con gre so de be ría pro -
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10 Cf. Luz zi (2001), citado.
11 Cf., al res pec to, los tra ba jos de Tort ti (1989) y Por -
tan tie ro (1999).
12 La en cues ta se pu bli ca en los nú me ros 262 y 263 de fe -
bre ro y mar zo de 1933. La re vis ta re ci be en to tal trein ta
y tres res pues tas, en tre las cua les se cuen tan las del pro -
pio di rec tor de la pu bli ca ción, An to nio Za mo ra, las de al -
gu nos miem bros de la Fe de ra ción So cia lis ta Men do ci na
(B. Ma ria net ti, S. Cas tro mán y G. Cis ter nas) y las de di -
ver sos mi li tan tes y afi lia dos del par ti do, con par ti ci pa -
ción gre mial, es tu dian til o te rri to rial, tan to de la ciu dad
de Bue nos Ai res co mo del in te rior. No par ti ci pa de la ini -
cia ti va, en cam bio, nin gu no de los miem bros del CEN.

13 Cf. Van der vel de, E. “Tiem pos di fí ci les y nue vos de -
be res”, Re vis ta So cia lis ta, No. 31, di ciem bre de 1932.



nun ciar se so bre tres pun tos fun da men ta les:
“me dios de lu cha pa ra al can zar el po der por la
cla se obre ra en las con di cio nes eco nó mi cas y
po lí ti cas ac tua les”; “me dios de lo grar la unión
con la cla se obre ra” y “de be res de la cla se
obre ra en ca so de es ta llar la gue rra”.

La reac ción del Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal
del PS fren te a la de man da de los so cia lis tas
men do ci nos fue ab so lu ta men te des ca li fi ca do ra
y re su me la po si ción de la FSM co mo una “des -
via ción la men ta ble” de la lí nea del par ti do.

En su con tra rré pli ca, la Fe de ra ción So cia -
lis ta de Men do za sos tie ne sus de man das y
de nun cia que el ór ga no má xi mo del par ti do
afir ma cues tio nes que no ha bían si do plan tea -
das (cen tral men te, la idea de la “mi li ta ri za -
ción del par ti do”), que en rea li dad el CEN “ol -
vi da” el pro gra ma po lí ti co del so cia lis mo,
con sis ten te en la de rro ta del ca pi ta lis mo y la
so cie dad bur gue sa y, fi nal men te, que mien -
tras el CEN acep ta fren te a la IOS la con ve -
nien cia de la re vi sión de la tác ti ca que aqué -
lla plan tea, la re cha za den tro del ám bi to
na cio nal, de mos tran do una ac ti tud “in co he -
ren te y co bar de”.14

Fi nal men te, an te la ne ga ti va del CEN a
con vo car a un Con gre so Ex traor di na rio don -
de se  so me ta a dis cu sión el pro ble ma de la
tác ti ca, el de ba te co rre rá por sen das la te ra les
has ta que en ma yo de 1934 el Con gre so Or -

di na rio del PS lo lle ve al cen tro de la es ce na.15

En di cha asam blea, reu ni da en tre los días 23
y 26 de ma yo en la ciu dad de San ta Fe, una
co mi sión es pe cial, or ga ni za da ba jo el ró tu lo
“Or ga ni za ción y Tác ti ca”, dis cu ti rá los pun tos
agen da dos por la Fe de ra ción So cia lis ta de
Men do za en 1932. El de ba te se rá en rea li dad,
más allá de sus in fle xio nes par ti cu la res, un
en fren ta mien to ca si per so nal en el que la di ri -
gen cia del par ti do, en car na da en el Gru po
Par la men ta rio, me di rá sus fuer zas con el ala
iz quier da de la or ga ni za ción, li de ra da en ton -
ces por el gru po men do ci no. En los he chos,
se rá un due lo en tre las dos fi gu ras más re le -
van tes de am bos gru pos, Amé ri co Ghiol di16 y
Be ni to Ma ria net ti.17 El tra ba jo de la co mi -
sión cul mi na rá con la ela bo ra ción de dos des -
pa chos; uno por la ma yo ría, fir ma do por
Ghiol di, y otro por la mi no ría, ela bo ra do por
Ma ria net ti. Fi nal men te, el pri me ro se rá san -
cio na do por el Con gre so por 10.085 vo tos
con tra 3.909.18

La po si ción triun fan te en el con gre so vuel -
ve so bre la de ses ti ma ción ini cial del CEN con
más vio len cia. En la opi nión de la di ri gen cia
del PS, el plan teo ten dien te a un cam bio de
tác ti ca no es más que el re sul ta do de la “ac -
ción di sol ven te de la pro pa gan da iz quier dis ta
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Re pro du ci do en Cla ri dad, No. 262, fe bre ro de 1933 (cf.
Res pues ta de Juan B. No ve llo a la “En cues ta so bre la
tác ti ca”).
14 Tan to el do cu men to ori gi nal de la FSM (del 29 de oc -
tu bre de 1932) co mo la res pues ta del CEN (del 12 de
ene ro de 1933) y la con tra rré pli ca de la pri me ra (del 21
de ene ro de 1933) es tán re pro du ci dos en Cla ri dad, No.
261, ene ro de 1933. El Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal del
PS es ta ba for ma do en ese mo men to por Ma rio Bra vo,
Joa quín Co ca, J. De lla Lat ta, E. Dickman, An drés Jus -
to, Ali cia Mo reau de Jus to, Ma nuel Ra mí rez, Ni co lás
Re pet to, J. E. Ro zas, Adol fo Ru bins tein y Sil vio L.
Rug gie ri. In te gran la Jun ta Eje cu ti va de la Fe de ra ción
So cia lis ta de Men do za: Ar tu ro P. Bal ma ce da, Al bi no
Cas te ller, San tia go F. Cas tro mán, Gus ta vo B. Cis ter nas,
Jo sé Co bas, Re na to De lla San ta, Jo sé V. Gar cía, Be ni to
Ma ria net ti y An drés Mo roy.

15 Pa ra un aná li sis ex haus ti vo de los re sul ta dos del con -
gre so, y en es pe cial del de ba te re fe ri do a la cues tión de
la tác ti ca, cf. Tort ti (1989). Asi mis mo, pa ra un aná li sis
de la po lí ti ca del PS ha cia el mo vi mien to obre ro en el
mis mo pe río do pue de con sul tar se Go dio (1989). 
16 Di pu ta do na cio nal en esa fe cha. Lo acom pa ña en la
Co mi sión de Orien ta ción y Tác ti ca, por el Gru po Par la -
men ta rio, En ri que Dick man.
17 Vi ce pre si den te elec to del Con gre so; el pre si den te era
Re pet to.
18 Cf. La Van guar dia, 27 de ma yo de 1934, p. 2, y 28 de
ma yo de 1934, p. 6. El nú me ro de vo tos de ca da mo ción
no res pon de, ob via men te, al nú me ro de de le ga dos que
vo ta ron por ellas, si no al nú me ro de afi lia dos re pre sen -
ta dos por esos de le ga dos. Es im por tan te no tar que és ta
es la úni ca vo ta ción cu yo re sul ta do se pu bli ca uti li zan -
do la re fe ren cia al nú me ro de afi lia dos re pre sen ta dos,
da do que el res to es re fle ja do se gún el nú me ro de vo tos
emi ti dos. 



en el se no del par ti do”, a la que no du dan en
aso ciar di rec ta men te con una in fil tra ción co -
mu nis ta en las fi las de la or ga ni za ción.19 Los
sec to res que de fien den la re de fi ni ción de la
tác ti ca –di ce Ghiol di–, en ce rra dos en el mo -
de lo de la lu cha de cla ses, no son ca pa ces de
“re co no cer que es im po si ble es ta ble cer una
in com pa ti bi li dad en tre in te rés de cla se e in te -
rés ge ne ral”, que “to do in te rés de cla se que no
si ga la co rrien te del in te rés ge ne ral es tá des ti -
na do a mo rir”.20 Lo que pre ten den quie nes
de fien den la po si ción de la Fe de ra ción men -
do ci na –afir ma– no es si no reem pla zar “la lí -
nea cons truc ti va se gui da has ta aho ra” por el
par ti do con “la mi li ta ri za ción de la cla se tra -
ba ja do ra”.21

El des pa cho de la mi no ría in sis te so bre los
ar gu men tos que ha bía es gri mi do en la car ta
de 1932, po nien do es pe cial én fa sis en la re -
cu pe ra ción del Pro gra ma Má xi mo del PS, ol -
vi da do tras dé ca das de pri vi le gio del Pro gra -
ma Mí ni mo. En es te ca so, el dis cur so de
Ma ria net ti re cla ma dos ope ra cio nes por par te
del Con gre so: la afir ma ción del PS co mo par -
ti do de cla se y su de fi ni ción co mo or ga ni za -
ción in ter na cio nal. Am bas de man das sin te ti -
zan las que pa ra el gru po di si den te son las
ma yo res fa len cias del so cia lis mo ar gen ti no:
su ten den cia a cons ti tuir se en un par ti do de
sec to res me dios, ale ján do se pro gre si va men te
de la cla se obre ra, “úni ca cla se ver da de ra -
men te re vo lu cio na ria”, y su fuer te ape go a
va lo res e idea les na cio na lis tas, con sis ten tes
con la cre cien te par ti ci pa ción so cia lis ta en
los ór ga nos de la re pú bli ca.

Cla ri dad, que ha bía te ni do un pro ta go nis -
mo no ta ble du ran te el pri mer de ba te so bre la
tác ti ca, no se com por ta de igual ma ne ra du -
ran te el XXII Con gre so. En un año en el cual
abun dan las co la bo ra cio nes re fe ri das a la po -
lí ti ca del par ti do y a la si tua ción del so cia lis -
mo in ter na cio nal, la re vis ta no con ti núa la po -
lé mi ca edi ta da y avi va da más de un año atrás.
Só lo un edi to rial, el co rres pon dien te al mes de
ma yo, ha ce re fe ren cia ex plí ci ta al Con gre so,
pe ro le jos de re cu pe rar la po si ción de la mi no -
ría, co mo lo ha bía he cho en tu sias ta men te en
1933, se li mi ta a de ses ti mar los con flic tos
pro du ci dos en San ta Fe. An to nio Za mo ra, que
en la pre sen ta ción de la en cues ta “¿De be
cam biar de tác ti ca el so cia lis mo?” de cía:

Nues tras fuer zas son fuer zas dis per sas que
por es tar en esa con di ción no son lo su fi -
cien te men te efi ca ces que de bie ran ser lo.
No te ne mos in fluen cias de ci si vas en las or -
ga ni za cio nes obre ras en su ac ción de con -
jun to, por que se ha pre go na do siem pre la
pres cin den cia de la ac ción po lí ti ca en la di -
rec ción gre mial y por que las or ga ni za cio -
nes obre ras tam bién han si do pres cin den tes
de la ac ción po lí ti ca cuan do és ta es la fun -
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19 Uno de los blan cos cen tra les de es tas crí ti cas es Er -
nes to Giu di ce, ex di ri gen te de la Fe de ra ción Uni ver si -
ta ria Ar gen ti na, que ha bía in gre sa do al PS en 1932 –lue -
go de su exi lio en Mon te vi deo du ran te el go bier no de
Uri bu ru– y que fi nal men te de ja rá el par ti do me ses des -
pués del XXII Con gre so, en 1934.  Du ran te el XXII Con -
gre so Giu di ce y Ghiol di sos tie nen una agi ta da po lé mi -
ca, en la cual el se gun do acu sa al di ri gen te es tu dian til
de ser un “in fil tra do co mu nis ta” en el PS, due ño de una
con duc ta po lí ti ca errá ti ca y opor tu nis ta. Cf. La Van -
guar dia, 28 de ma yo de 1934, pp. 2 y 3, y 29 de ma yo
de 1934, p. 6.
20 La Van guar dia, 28 de ma yo de 1934, p. 2. El dis cur -
so de Ghiol di re to ma en es te pun to el ar gu men to con tra
la po si ción cla sis ta es gri mi do por N. Re pet to en la dis -
cu sión del in for me del CEN al XXII Con gre so (cf. La
Van guar dia, 27 de ma yo de 1934, p. 12). En es te dis cur -
so, y po le mi zan do con C. Sán chez Via mon te, Re pet to
afir ma: 

La re vo lu ción ope ra da des de 1926 a 1929 por la téc -
ni ca di ri gi da por la cla se ca pi ta lis ta ha de sa rro lla do
una can ti dad nue va de cla ses y ha ori gi na do otras. Es
enor me la di ver si fi ca ción en es te te rre no y ya un es -
cri tor ru so lo ha cía no tar en 1919 cuan do ma ni fes tó
que den tro de la pro pia cla se tra ba ja do ra exis ten an -
ta go nis mos. El so cia lis mo no pue de ex cluir de su
se no a to das las cla ses que son úti les a la so cie dad.
[…] Hay ac tual men te en el par ti do mu chas ca te go -
rías de hom bres: pro le ta rios, pro fe sio na les, li te ra tos,
téc ni cos, pe rio dis tas, hom bres de cien cias, etc. ¿Va -
mos a de cir que no es el nues tro un mo vi mien to so -
cia lis ta por que hay, ade más de los pro le ta rios, otros
hom bres de tra ba jo?

21 La Van guar dia, 28 de mayo de 1934, citado.



da men tal. Sin el pre do mi nio po lí ti co las de -
más con quis tas obre ras no pa sa rán de ser
una sim ple ca ta plas ma pa ra sus ma les. El
mo vi mien to so cia lis ta ne ce si ta de la fuer za
de las or ga ni za cio nes obre ras, co mo las or -
ga ni za cio nes obre ras ne ce si tan del mo vi -
mien to so cia lis ta, pa ra com ple tar la ac ción
de su pre ma cía pa ra la con quis ta de fi ni ti va
de sus de re chos y lo grar la rea li za ción de
trans for mar el mun do en un or den so cial
nue vo por la so cia li za ción de fi ni ti va.22

Y afir ma en 1934: 

No obs tan te el an he lo fer vien te de un cam -
bio de tác ti ca y los pro nós ti cos for mu la -
dos, el con gre so se ha ce le bra do con po cas
va rian tes de los an te rio res, por más que sus
se sio nes han si do agi ta das y las ten den cias
de de re cha e iz quier da se ha yan per fi la do
con ma ti ces más de fi ni dos que en los rea -
li za dos en los úl ti mos años. Sin em bar go
no ha pri ma do en ese con gre so nin gu no de
los ex tre mos. Ni uno ni otro se pro nun cia -
ron por un cam bio ab so lu to, en tan to que el
grue so del Par ti do, con acen tua da ten den -
cia de cen tro iz quier da po si ti vis ta, co lo ca -
da en tre los dos ex tre mos, de ter mi nó la ex -
pre sión real y más con ve nien te pa ra
afron tar la si tua ción ac tual, de acuer do con
las po si bi li da des con que se cuen tan y las
fuer zas que se tie nen. […]. El Con gre so ha
re ve la do la po ten cia li dad del par ti do, su
po de ro sa or ga ni za ción, pe ro de nin gu na
ma ne ra arro ja otro ba lan ce que el de un
con gre so más que ha ser vi do pa ra evi den -
ciar otra vez que el mo vi mien to so cia lis ta
es la más al ta ex pre sión de las or ga ni za cio -
nes so cia les y po lí ti cas del país.23

Dis tin to es el lu gar de las dis cu sio nes so bre la
po lí ti ca de coa li cio nes, que ex pe ri men ta cam -
bios sus tan ti vos a lo lar go de la dé ca da. De al -

gu na ma ne ra, po dría pen sar se que las va ria cio -
nes en tor no de es te tó pi co son uno de los ele -
men tos cla ve pa ra com pren der la tra yec to ria
del so cia lis mo en la dé ca da es tu dia da, con si de -
ran do tan to su di ri gen cia, co mo las mi no rías
lue go di si den tes y el es pec tro que am plia men -
te lla ma mos “pen sa mien to so cia lis ta” y que no
for ma ba par te de la or ga ni za ción.

Pun to his tó ri co de con flic tos en el in te rior
del PS,24 la dis cu sión acer ca de la con ve nien -
cia o no de lle var ade lan te una po lí ti ca de
coo pe ra ción con otras fuer zas se des plie ga
en la dé ca da de 1930 en dos co yun tu ras cla -
ves al pro me diar 1931, con la con for ma ción
de la Alian za Ci vil jun to con el Par ti do De -
mó cra ta Pro gre sis ta, y a co mien zos de 1936
con el lla ma mien to a la cons truc ción de un
Fren te Po pu lar con el res to de las “fuer zas
de mo crá ti cas”.

En sep tiem bre de 1931, el so cia lis mo se lló
una alian za elec to ral con el Par ti do De mó cra -
ta Pro gre sis ta al pro cla mar la fór mu la pre si -
den cial Li san dro de la To rre-Ni co lás Re pet to
pa ra las elec cio nes de no viem bre de ese año,
en las que re sul ta ría ven ce dor –con in ter ven -
ción del frau de– el ge ne ral Agus tín P. Jus to.25

Por pri me ra vez en su his to ria el so cia lis mo
aban do na ba su po lí ti ca de no coo pe ra ción
con otras fuer zas y lo ha cía con un par ti do si -
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22 An to nio Za mo ra, “Al mar gen de una en cues ta”, en
Cla ri dad, No. 264, abril de 1933. 
23 An to nio Za mo ra, “Al mar gen del Con gre so so cia lis -
ta de San ta Fe”, en Cla ri dad, No. 277, ma yo de 1934.

24 En el Con gre so fun da cio nal de 1896, don de triun fa la
op ción ‘in tran si gen te’ en re la ción con la co la bo ra ción
con otras fuer zas, Juan B. Jus to se en fren ta con el gru -
po li de ra do por Jo sé In ge nie ros y Leo pol do Lu go nes a
pro pó si to de es ta cues tión, y re sul ta de rro ta do. Cf. Por -
tan tie ro, Juan Car los, Juan B. Jus to. Un fun da dor de la
Ar gen ti na mo der na, Bue nos Ai res, FCE, 1999, p. 24.
25 Los re sul ta dos fi na les de la elec ción otor ga ron 234
elec to res a la fór mu la con ser va do ra Jus to-Ro ca y 124 a
la fór mu la De la To rre-Re pet to. La alian za de mó cra ta-
so cia lis ta ob tu vo el 31,7% de los vo tos en el ni vel na cio -
nal; el 51,2% en la Ca pi tal Fe de ral y el 48,1% en San ta
Fe –dis tri tos en los cua les se im pu so– y lo gró cons ti tuir -
se en pri me ra mi no ría en la pro vin cia de Bue nos Ai res,
con  el 32,1% de los su fra gios. En cuan to a la re pre sen -
ta ción par la men ta ria del Par ti do So cia lis ta, a par tir de
es tas elec cio nes, és te lo gró 43 ban cas en la Cá ma ra de
Di pu ta dos y 2 en la de Se na do res. Cf. Can tón (1973),
pp. 119-121 y 269-271, y Go dio (1989), pp. 34-42.



tua do cla ra men te por fue ra del es pec tro de la
iz quier da.

Si bien el Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal del PS

ha bía re fren da do su de ci sión de coo pe rar con
el PDP en un Con gre so Ex traor di na rio,26 no to -
do el par ti do re ci bía con el mis mo jú bi lo la de -
ci sión de coo pe rar con una fuer za tan le ja na
ideo ló gi ca men te de los prin ci pios del par ti do.

La di ri gen cia del par ti do, y quie nes la
acom pa ña ban apo yan do la coa li ción con los
de mo pro gre sis tas, de fen dían la ini cia ti va
ape lan do a dos ar gu men tos di fe ren tes, pe ro
vin cu la dos en tre sí. El pri me ro y prin ci pal, la
ne ce si dad de ha cer fren te a las fuer zas “re -
pre sen tan tes del pa sa do” que vol vían a cer -
nir se so bre la re pú bli ca. El se gun do, la ur -
gen cia de opo ner los va lo res de la ci vi li dad y
el re pu bli ca nis mo de ca ra al fren te mi li ta ris ta
y cor po ra ti vo ins ta la do en el po der en sep -
tiem bre de 1930.

Pe ro pa ra una par te im por tan te de la mi li -
tan cia, sin em bar go, la co la bo ra ción con el
PDP no po día ser más que un nue vo in di cio
del ex ce si vo co la bo ra cio nis mo de la cú pu la
del par ti do con las fuer zas de la bur gue sía,
he cho que só lo con tri buía al ale ja mien to de
los ver da de ros ob je ti vos del so cia lis mo. 

Pe se a la ads crip ción de la di rec ción de Cla -
ri dad a la ini cia ti va de co la bo ra ción, du ran te la
se gun da mi tad de 1931 la re vis ta fue eco de las
vo ces que se ña la ban su opo si ción a la Alian za
Ci vil. Más aún, las con se cuen cias de aque lla
ac ción elec to ral y las crí ti cas a la mis ma to da -
vía se se ña la ban en 1933, en oca sión de la ya
co men ta da En cues ta so bre la Tác ti ca. 

Dis tin ta es la si tua ción en 1936. Ese año,
el 1º de ma yo en cuen tra reu ni dos en un gran
ac to pú bli co a so cia lis tas, de mo pro gre sis tas,

ra di ca les y co mu nis tas.27 Pe ro la ini cia ti va,
le jos de pro vo car el re cha zo de la mi li tan cia
so cia lis ta, es re co gi da con en tu sias mo, y la
par ti ci pa ción de afi lia dos y mi li tan tes del PS

en el ac to es mul ti tu di na ria. No han cam bia do
los ac to res; és tos si guen sien do los mis mos y
–aún más– el es pec tro de la con vo ca to ria se
ha ex ten di do has ta un pun to im po si ble de
ima gi nar cin co años atrás, abar can do in clu si ve
al ra di ca lis mo. Son los pa rá me tros de la dis -
cu sión po lí ti ca los que han cam bia do. Len ta -
men te, de ma ne ra ca si inad ver ti da, el tras fon -
do de la po lí ti ca na cio nal ha ido va rian do, y
mu cho más lo ha he cho el con tex to in ter na -
cio nal. El fas cis mo se con so li da en Eu ro pa y
la ame na za de una se gun da gran gue rra pa re -
ce ine vi ta ble; só lo la uni dad de las fuer zas
de mo crá ti cas se mues tra co mo una op ción
via ble fren te a la reac ción. El Fren te Po pu -
lar28 es el nue vo ta miz por el que pa sa rá el
pro ble ma de las alian zas con otras fuer zas
po lí ti cas. La dis cu sión, en rea li dad, ya no es
la de las ven ta jas y des ven ta jas de la coo pe -
ra ción con otras or ga ni za cio nes, si no la de las
vías po si bles pa ra ha cer fren te al avan ce del
fas cis mo, en la Ar gen ti na y en el mun do.

Las rei vin di ca cio nes que unían a la he te ro -
gé nea coa li ción que or ga ni zó el ac to en ma yo
de 1936 se re su men en la mi si va con que se
abría la ma ni fes ta ción: “¡Por la paz, por la li -
ber tad, por la Jus ti cia So cial!”. Sin em bar go,
el tó pi co que re cu rren te men te se des ta ca en
los dis cur sos no es el de los pe li gros de la gue -
rra, si no el de la re le van cia de la coo pe ra ción
en tre “fuer zas de mo crá ti cas”. Una con fluen cia
que de to dos mo dos no ocul ta ba di fi cul ta des
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26 Se tra ta del VI Con gre so Ex traor di na rio del PS, rea li -
za do en la Ca sa del Pue blo de la Ca pi tal du ran te los días
30 y 31 de agos to de 1931. Pa ra un aná li sis de los de -
ba tes in ter nos del PS en tor no de la con for ma ción de la
Alian za Ci vil, cf. Fer nán dez Irus ta, Pa blo, “El par ti do
so cia lis ta y la Alian za Ci vil de 1931”, 2001, mi meo. 

27 La con vo ca to ria ha bía par ti do de la re cien te men te re -
cons ti tui da CGT, con tro la da por los so cia lis tas y en ca be -
za da por el di pu ta do por el PS Fran cis co Pé rez Lei rós y
el di ri gen te fe rro via rio Jo sé Do mé nech.
28 La po lí ti ca de Fren tes Po pu la res fue im pul sa da por la
In ter na cio nal Co mu nis ta a par tir de su VII Con gre so,
rea li za do en agos to de 1935, y las ex pe rien cias de los
fren tes po pu la res es pa ñol y fran cés de 1936 fue ron los
ca sos más re so nan tes de di cha po lí ti ca.



y ris pi de ces. Así se des pren de de las pa la bras
que pro nun cia En ri que Dick man: 

En de fen sa de la cons ti tu ción, de las ins ti -
tu cio nes de mo crá ti cas y de las li ber ta des
po pu la res, es ta mos los so cia lis tas, dis pues -
tos a ha blar jun to a las otras fuer zas de -
mo crá ti cas y li bres, con la de ci sión y ener -
gía que tal de fen sa exi ge y en los te rre nos
que sean ne ce sa rios y efi ca ces. […] El vie -
jo y glo rio so Par ti do So cia lis ta acep ta aho -
ra co la bo rar con las fuer zas obre ras y de -
mo crá ti cas con ab so lu ta leal tad, con gran
di gi ni dad y con to tal in te li gen cia en los co -
mu nes pro pó si tos de de fen der la li ber tad, la
de mo cra cia y la jus ti cia. Y exi ge la mis ma
in te li gen cia de sus ac tua les y fu tu ros alia -
dos en tan gran de y no ble ta rea.29

Sin em bar go, pe se a es tas y otras pre ven cio -
nes,30 el XXIII Con gre so so cia lis ta de ju nio de
1936 en co men da rá al Co mi té Eje cu ti vo la
im ple men ta ción de una po lí ti ca en ca mi na da
a la for ma ción de un “Fren te Po pu lar De mo -
crá ti co”31 pa ra la de fen sa, en tre otros pun tos,

“de las li ber ta des po lí ti cas y ci vi les del pue -
blo ar gen ti no, de la in te gri dad de la ley Sáenz
Pe ña y de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas que
con sa gra la cons ti tu ción”. En di cho fren te
par ti ci pa rían “to das las fuer zas de mo crá ti cas
y obre ras, sin di ca les y po lí ti cas, sin men gua
de su res pec ti va or ga ni za ción au tó no ma y
con los fi nes pro pios de ca da una de ellas”.32

A lo lar go de ese año, Cla ri dad se su ma rá
con en tu sias mo a la cam pa ña fa vo ra ble a la
for ma ción del Fren te Po pu lar, y lo ha rá ade -
más ha cien do lu gar en sus pá gi nas a re pre -
sen tan tes de las dis tin tas co rrien tes in vo lu -
cra das en la con vo ca to ria.33 En abril de 1936,
Za mo ra inau gu ra el nú me ro 300 de la re vis ta,
de di ca do ca si ín te gra men te al te ma, con un
edi to rial en el cual el fren te po pu lar cons ti tu -
ye el “per fil de una gran es pe ran za re den to ra
que ha em pe za do a ilu mi nar las con cien -
cias”.34 En di cha edi ción se su ce de rán las
con tri bu cio nes que, de un mo do u otro, abo -
na rán la mis ma con fian za en la con fluen cia
con el res to de las or ga ni za cio nes de mo crá ti -
cas en la lu cha con tra la reac ción.  Des pués
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29 Cf. La Van guar dia, 3 de ma yo de 1936, p. 3 (las cur -
si vas son nues tras).
30 Son mu chos los so cia lis tas que se mues tran re ce lo sos
fren te a la po lí ti ca co mu nis ta de fren tes po pu la res. Pa ra
ellos, la co la bo ra ción con quie nes ape nas unos años an -
tes los acu sa ban de “so cial trai do res” y “pun ta les de los
go bier nos bur gue ses” de be ser to ma da –co mo mí ni mo–
con abun dan tes re cau dos. És ta es la opi nión de Ró mu -
lo Bo glio lo, quien en oca sión del ac to del 1º de ma yo de
1936 afir ma en La Van guar dia: 

Y si los pro pó si tos enun cia dos son sin ce ros, si la
tác ti ca es la mis ma, si las ta reas se cum plen en un
mis mo pla no, en ton ces, na tu ral men te, por ló gi ca
gra vi ta ción, la fuer za ma yor, va le de cir, la or ga ni za -
ción so cia lis ta, ab sor be rá a los dis tin tos gru pos del
an ti guo nú cleo di si den te. […] Y co mo con di ción
pri mor dial la in de pen den cia del mo vi mien to so cia -
lis ta de be se guir man te nién do se, pa ra po der ac tuar y
apre ciar los asun tos in ter nos de ca da país con el cri -
te rio pro pio de ca da agru pa ción na cio nal. Otra de -
ter mi na ción se ría sui ci da, pues las con se cuen cias
flo tan en el am bien te” (La Van guar dia, 1 de mayo
de 1936, su ple men to es pe cial 1º de ma yo, p. 6)

31 La Co mi sión Es pe cial so bre Asun tos Po lí ti cos del XXI-
II Con gre so ela bo ra un so lo des pa cho en el que se aprue -
ba la po lí ti ca de fren te po pu lar de mo crá ti co. Son miem -

bros de di cha co mi sión En ri que Dickman y Ma rio Bra vo
por el CEN; Sil vio Rug ge ri y  Amé ri co Ghiol di por el
Gru po Par la men ta rio; Jo sé E. Ro zas por el Con se jo Na -
cio nal y los de le ga dos Adol fo Dickman, Ja cin to Od do ne,
Jo sé Bo glio lo, Ale jan dro Her mi da, Aris tó bu lo Mar tí nez,
Agus tín L. Ca ra ba llo, An to nio Za mo ra, Fe li pe Agua do,
R. Spi ne lli y Luis Sa tu losky.  Só lo fir ma el des pa cho en
di si den cia el di pu ta do Ghiol di.  De to das ma ne ras, pe se
a la exis ten cia de un úni co des pa cho de la co mi sión, las
de li be ra cio nes de la mis ma no es tán exen tas de de ba tes.
En es te ca so, se tra ta del que en fren ta a Be ni to Ma ria net -
ti –pre si den te del Con gre so– con Adol fo Dickman, so bre
el ca rác ter del fren te y el al can ce de sus ob je ti vos. Cf. La
Van guar dia, 30 de ju nio de 1936, p. 1.
32 Cf. La Van guar dia, 1 de ju lio de 1936, p. 1.
33 En es te sen ti do es de des ta car la pu bli ca ción, a fi na -
les de 1936, de un de ba te en tre Li bo rio Jus to y Ro dol fo
Puig grós a pro pó si to de la po lí ti ca co mu nis ta de fren tes
po pu la res.  Cf. Li bo rio Jus to, “Car ta abier ta a los ca ma -
ra das co mu nis tas (a pro pó si to del Fren te Po pu lar)”, en
Cla ri dad, No. 306-307, oc tu bre-no viem bre de 1936, y
Ro dol fo Puig grós, “Res pues ta a una epís to la de Li bo rio
Jus to”, Cla ri dad, No. 308, di ciem bre de 1936.
34 An to nio Za mo ra, “El per fil de una es pe ran za”, Cla ri -
dad, No. 300, abril de 1936.



del ac to del 1º de ma yo, el te ma con ti nua rá
pre sen te en la pu bli ca ción, fun da men tal men te
en los tex tos de su di rec tor, quien afir ma rá: 

La co mu nión de las fuer zas de mo crá ti cas
cons ti tu ye, en es ta ho ra de arre ba to reac -
cio na rio, el úni co me dio efi caz pa ra sal var
las ins ti tu cio nes ci vi les y ase gu rar el ejer -
ci cio de las li ber ta des pú bli cas. […] Co -
rres pon de a las fuer zas po pu la res man co -
mu nar sus ener gías pa ra dar a la pró xi ma
con tien da pre si den cial el ca rác ter de una
cru za da li ber ta do ra.35

Así, la re vis ta ce rra ba fi las con una ini cia ti va
que po nía por de lan te de cual quier otro ob je ti -
vo el del en fren ta mien to con las fuer zas de la
reac ción con ser va do ra, en un mo vi mien to que
in cluía tan to al res to de la iz quier da co mo al
con jun to de las con si de ra das “fuer zas de mo -
crá ti cas”. De es te mo do, no só lo se de ja ban
atrás las ob je cio nes que en 1931 se ha bían des -
ple ga do fren te a la cons ti tu ción de la Alian za
Ci vil, si no que se da ba un pa so más res pec to
del mo de lo del “Fren te Úni co Pro le ta rio” que
aun a con tra co rrien te de la di ri gen cia so cia lis -
ta la re vis ta ha bía re cla ma do en 1934.36

Con clu sio nes

Se gún una afir ma ción ya clá si ca, los mo men -
tos de cri sis se de fi nen co mo aque llos en los
cua les mien tras “lo vie jo no ter mi na de mo rir,
lo nue vo no ter mi na de na cer”. Pa ra quie nes
pre ten den ex plo rar las trans for ma cio nes que en
di chos pe río dos tie nen lu gar, y la po si ción de
los ac to res so cia les fren te a ellas, aquel ras go

pue de cons ti tuir sin du da un obs tá cu lo, pe ro
tam bién un de sa fío. Si la exis ten cia de ten -
den cias con tra dic to rias y la con vi ven cia de
ele men tos per te ne cien tes a sig nos y épo cas
di fe ren tes pue de im pli car, por un la do, una
par ti cu lar di fi cul tad pa ra iden ti fi car la na tu ra -
le za de los pro ce sos en cur so, por otra par te
es ta mis ma ca rac te rís ti ca pue de con ver tir se
en la cla ve de lec tu ra de un mo men to com ple -
jo, cu ya com pren sión no de be ría ago tar se en
la cris ta li za ción a que pos te rior men te aque llas
trans for ma cio nes die ron lu gar.

De es te mo do, así co mo la dé ca da de 1930
ad quie re otros ma ti ces y otras va lo ra cio nes si
se pres ta aten ción par ti cu lar a los di fe ren tes
pro ce sos que la atra ve sa ron, sin re du cir los a
las mu ta cio nes que se con so li da ron en la dé -
ca da de 1940, de la mis ma ma ne ra los con -
flic tos, los de ba tes y las trans for ma cio nes del
so cia lis mo ar gen ti no du ran te aque llos años
pue den ser eva lua dos de otro mo do si no se
los ex plo ra con las len tes de su fra ca so pos te -
rior fren te al pe ro nis mo.

Du ran te años las cien cias so cia les ha bla ron
de un so cia lis mo an qui lo sa do, com ple ta men -
te per ple jo e in mó vil fren te a los cam bios que
atra ve sa ban a la so cie dad ar gen ti na en la dé -
ca da de 1930, lo cual se cons ti tu yó en la ex -
pli ca ción por ex ce len cia pa ra la de rro ta de
aquél fren te al pe ro nis mo en el te rre no de las
cla ses po pu la res. Es te ar gu men to, que en sín -
te sis plan tea la crea ción gra dual de un cier to
hia to en tre los ac to res po lí ti cos y la rea li dad,37

es enun cia do de di fe ren tes ma ne ras se gún los
au to res, pe ro siem pre con el mis mo de sen la -
ce: el de sen cuen tro en tre el so cia lis mo y su
su pues ta ba se so cial, la cla se obre ra, a par tir
del as cen so del pe ro nis mo.

Sin em bar go, pe se a es ta se gu ri dad en los
diag nós ti cos, son muy po cas las in ves ti ga cio -
nes que se de di ca ron a ana li zar la ma ne ra en
que el so cia lis mo ar gen ti no en fren tó ese mo -
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35 An to nio Za mo ra, “Sig ni fi ca ción his tó ri ca del ho me -
na je po pu lar al pre si den te Sáenz Pe ña”, Cla ri dad, No.
304, agos to de 1936.
36 Cf. al res pec to las co la bo ra cio nes de Ema nuel Su da
(No. 273, ene ro de 1934); An to nio Za mo ra y An to nio
Mar ce lli no (No. 274-275, fe bre ro-mar zo de 1934) y
Fran cis co Gian fri ni (No. 277, ma yo de 1934). 37 Cf. Fors ter en La Ciu dad Fu tu ra, No. 4, 1987.



men to sig na do por la cri sis ca pi ta lis ta y las
ten sio nes en tre la po lí ti ca oli gár qui ca y la
emer gen cia de una so cie dad de ma sas. En es -
te tra ba jo nos pro pu si mos jus ta men te ex plo -
rar qué re fle xio nes, diag nós ti cos y de ba tes
ha bían atra ve sa do al pen sa mien to so cia lis ta a
lo lar go de la dé ca da de 1930, in ten tan do de
al gu na ma ne ra re fle xio nar so bre la jus te za de
ese mo de lo de per ple ji dad e in com pren sión
fren te a las trans for ma cio nes en cur so, que
tan tas ve ces fue sos te ni do.

Del aná li sis de las dis cu sio nes sos te ni das
en Cla ri dad a lo lar go de la dé ca da se des pren -
de que, más allá de la efec ti vi dad de las di ver -
sas ac cio nes en ca ra das por el so cia lis mo, no es
la idea de pa rá li sis la que me jor ca rac te ri za sus
ac ti tu des a lo lar go del pe río do. Más bien, la
dé ca da de 1930 re sul tó un pe río do de ex tre -
ma da mo vi li dad, de fuer te de ba te ideo ló gi co,
con flic tos in ter nos e in no va ción po lí ti ca.

Si bien a lo lar go de la dé ca da el Gru po Par -
la men ta rio del PS fue con so li dan do su li de raz go
den tro de la or ga ni za ción, es to no se lo gró sin
con flic tos ni eli mi nó por com ple to la in fluen cia
que los sec to res opo si to res pu die ran te ner den -
tro del par ti do y fue ra de él, en el es pa cio in te -
lec tual de las iz quier das. Efec ti va men te, lo que
re sul ta di fí cil afir mar en es te pe río do es la exis -
ten cia de una or ga ni za ción só li da men te aglu ti -
na da tras el li de raz go de sus fi gu ras prin ci pa -
les, aun ad mi tien do que el po der de ellas fue
in du da ble men te en as cen so.

Aho ra bien, la pre sen cia de gru pos en fren -
ta dos con la con duc ción par ti da ria no es la
úni ca prue ba de la “vi ta li dad” or ga ni za ti va e
ideo ló gi ca del so cia lis mo. Aún más im por tan -
te es el he cho de que du ran te la dé ca da de
1930 no re sul ta sen ci llo iden ti fi car blo ques
ideo ló gi ca men te di fe ren cia dos o co rrien tes in -
ter nas con cier ta iden ti dad y per ma nen cia. Ex -
cep tuan do el ca so del gru po li de ra do por Ma -
ria net ti, que más ade lan te for ma rá el Par ti do
So cia lis ta Obre ro, los su ce si vos de ba tes mues -
tran par ti ci pan tes si tua dos su ce si va men te a
uno y otro la do de la con tien da po lí ti ca, sin

que se pue da ha blar de po si cio nes in va rian tes
a lo lar go del pe río do.

Es to pue de ver se a lo lar go de los cin co ejes
de dis cu sión pre sen ta dos en es te tra ba jo. El
lla ma do “de ba te so bre la tác ti ca” de 1932-
1933 mar ca sin du da la lí nea di vi so ria más
cla ra en tre la iz quier da y la de re cha del Par ti -
do So cia lis ta, la cual se gui rá vi gen te en oca -
sión de los con gre sos de 1934 y 1935 y en los
con flic tos que lle va rán fi nal men te a la es ci -
sión de 1937. Tal co mo es to es plan tea do por
la Fe de ra ción So cia lis ta de Men do za en 1932,
el ala iz quier da o re vo lu cio na ria se cons trui ría
so bre la coin ci den cia en la rea fir ma ción del
Pro gra ma Má xi mo del PS, la con de na de la co -
la bo ra ción con fuer zas bur gue sas (tan to en el
pla no elec to ral co mo en el se no del Par la men -
to) y el fin de la pres cin den cia gre mial. Sin
em bar go, sal vo el nú cleo más pró xi mo a B.
Ma ria net ti, quie nes apo yan la mo ción de los
men do ci nos en 1933 no ne ce sa ria men te ha -
bían coin ci di do con sus re cla mos an te rior -
men te –en oca sión de la con for ma ción de la
Alian za Ci vil, por ejem plo– ni apo ya rán sus
ini cia ti vas con igual vi ru len cia en el fu tu ro
–co mo pue de ver se en el Con gre so Or di na rio
de 1934–. Un ejem plo pa ra dig má ti co de es ta
fle xi bi li dad en las po si cio nes po lí ti co-ideo ló -
gi cas es el del di rec tor de Cla ri dad, An to nio
Za mo ra. Ami go per so nal de bue na par te de la
di ri gen cia del PS y al mis mo tiem po prin ci pal
aci ca te del lla ma do a un Con gre so Ex traor di -
na rio en 1933, apo ya ine quí vo ca men te la cam -
pa ña de la Alian za Ci vil en 1931 y se mues tra
dis tan te del con flic to sos te ni do en tre los de le -
ga dos men do ci nos y el gru po par la men ta rio
en 1934. Del mis mo mo do, ape nas me ses des -
pués de sa lu dar en tu sias ta men te la cons truc -
ción de un Fren te Po pu lar que emu le al es pa -
ñol de 1936, no du da en ce le brar la vi si ta de F.
D. Roo se velt a la Ar gen ti na en oca sión de la
Con fe ren cia Pa na me ri ca na por la Paz.

De es ta ma ne ra, a par tir de la lec tu ra de
Cla ri dad, re sul ta di fí cil sus cri bir la ima gen
de un so cia lis mo re la ti va men te des con cer ta -
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do y atra ve sa do ex clu si va men te por el cli va -
je en tre una iz quier da re vo lu cio na ria y una
con duc ción re for mis ta. Más bien, la si tua ción
de la or ga ni za ción y del cír cu lo in te lec tual
que la ro dea ba en la pri me ra par te de la dé ca -
da de 1930 es la de un co lec ti vo en fren ta do a
un mo men to de pro fun das –y en mu chos ca -
sos rá pi das– trans for ma cio nes, en el cual son
de sa fia dos no só lo la rea li dad, si no fun da -
men tal men te los ins tru men tos con los cua les
se la in ter pre ta ba. Así, con vi ven en un mis mo
uni ver so ideo ló gi co y po lí ti co tra di cio nes y
lec tu ras di fe ren tes que, si po cos años más
tar de se rán pen sa das co mo irre con ci lia bles,

en es te mo men to no son más que los ex tre -
mos vi si bles de una so cie dad con vul sio na da.

Por úl ti mo, ca be in te rro gar se so bre si es ta
si tua ción, que hoy des cri bi mos co mo ima gen
del so cia lis mo ar gen ti no en la dé ca da de 1930,
no es en rea li dad la que co rres pon de a to do un
pe río do que, den tro y fue ra del es pec tro de la
iz quier da y tan to en el país co mo en el ni vel
in ter na cio nal, es tu vo sig na do, en sen ti do am -
plio, por la re de fi ni ción de un mo de lo de so -
cie dad. Re de fi ni ción que no só lo cam bió las
res pues tas, si no que fun da men tal men te obli gó
a que los ac to res, más tar de o más tem pra no,
su pie ran cam biar sus pre gun tas. o
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