
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia conto con una muy 
buena voluntad politica, y este fue un requisito muy importante -aunque no 
suficiente- para hacerla realidad; para ello, era preciso luchar contra los celos 
de los capitalinos respecto al interes del gobierno central por una universidad 
de provincia, cuyo porvenir se avizoraba como promisorio. 
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La obra de Luis Maria Caterina - fruto de su tesis doctoral realizada en la 
Universidad de Buenos Aires- resulta ampliamente esclarecedora yes parte 
del creciente interes por contribuir al conocimiento de la Argentina de 
Hipolito Yrigoyen y de Marcelo T. de Alvear, aquel "estado liberal 
democratico" en palabras de Roberto Sabsay y Roberto Etchepareborda, 
que muestra aim cauces sin transitar, siendo no pocas las preguntas que 
merecefl una respuesta mas amplia por parte de los historiadores. El tema 
central de su libro aborda el estudio de la Liga Patriotica Argentina, entidad 
de profunda originalidad en la historia contemporanea de la Republica del 
Plata, que resulta un ejemplo nitido de un grupo de presion ideologico nacido 
bajo el fragor de los enfrentamientos de enero de 1919, prolongando su accion 
hasta entrada la decada del 30 para luego languidecer. Partiendo desde sus 
parciales coincidencias con los distintos autores que han estudiando el 
fenomeno liguista - Navarro Gerassi, Zuleta Alvarez, Buchrucker, Godio, 
Rock, MacGee-, Caterina desenvuelve con seriedad su investigacion, 
puntualizando diferencias que dan origen a un renovado conocimiento e 
interpretacion a la luz de un amplio relevamiento de fuentes, especialmente a 
traves de publicaciones de la Liga y de periodicos, que incluyen no solo a la 
prensa de Buenos Aires, como suele ser usual, -aun cuando aquel grupo tuvo 
alli su origen- , sino tambien a numerosos medios del interior. 

La tarea realizada a partir del proyecto de la generacion del 80 habia dejado 
su impronta de progreso y de cambio y la conviccion de que se habia gestado 
una gran nacion, todo lo cual alimento un patriotismo, basado en su 
potencial y en sus enormes perspectivas, al que tambien adherian los 
inmigrantes. Pero esa Argentina del Centenario convivia con los conflictos 



sociales de una clase obrera desprotegida, movida en ocasiones a la accion 
por los grupos anarquistas. La Semana Tragica y su escalada de violencia 
proletaria aterrorizo con la posibilidad de un triunfo revolucionario; aunque 
el orden fue restablecido por las fuerzas del gobierno, ante tamafia amenaza 
crecio el interes por participar en la proteccion de la sociedad. 

La Liga, como formacion de grupos civiles armados con fines de auto
defensa y como "reaccion preventiva" ante los sucesos, fue pensada por los 
sectores conservadores bonaerenses y promovida por el almirante Domecq 
Garcia. Bajo el lema de "Patria y Orden", al naciente grupo se adhirio en un 
primer momento lo mas reaccionario de la sociedad portefia, convirtiendose 
en punto de reunion de los esfuerzos por afirmar la nacionalidad y defenderla 
en caso de peligro. Su difusion por el interior fue amplia, logrando aglutinar 
diversas organizaciones que habian surgido por identicos temores de 
subversion social. Con una estructura organizativa formal , la presidencia 
vitalicia de Manuel Carles terminaria por concentrar el poder. 

Las fuerzas de choque -tanto en Buenos Aires como en las provincias
fueron las brigadas en SUS multiples agrupaciones. Luis Caterina ahonda en la 
complejidad de la Liga precisando sus moviles, su composicion y su 
relevancia: las importantes brigadas locales y las femeninas; la de 
trabajadores libres, muchas propiciadas por los patrones con el fin de evitar 
la sindicalizacion; de aborigenes, como freno ante los extranjeros peligrosos 
de la Patagonia; de israelitas, que aunque efimera y de escasa actividad, fue 
conformada por un grupo de socios de la Bolsa de Comercio y surgida frente 
a los atropellos ocurridos en el Barrio del Once durante la Semana Tragica; la 
de estudiantes y la de maestros orientados hacia la formacion y la 
propaganda patriotica. 

La funcion primigenia de velar frente al peligro revolucionario, que en si 
mismo implicaba tareas de vigilancia, de colaboracion en la represion y de 
rompimiento de huelgas, habia hecho surgir aquella fuerza paramilitar 
extendida y eficiente, dispuesta a combatir la violencia anarquista. En la 
dilatada geografia del pais, desde el Litoral hasta el Sur patagonico, aunque 
muy en especial de Buenos Aires a la Pampa Central y las zonas cerealeras, 
los liguistas intervinieron mediante la disuasion o la fuerza en los conflictos 
laborales surgidos dentro de la estructura economica tradicional, donde se 
percibia la accion acrata o socialista. No obstante, segun advierte el autor, si 
se confrontan esas intervenciones con el total de conflictos que se 
desarrollaron por aquellos afios a lo largo del pais, resultan reducidas. Su 
presencia constante disperso a los anarquistas en el campo -sostiene incluso 
Caterina la concreta incidencia de la Liga en el desplazamiento de aquellos 
extranjeros hacia la ciudad-, desarticulo intentos de agremiacion evitando los 
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reclamos de los peones rurales en el momento de la cosecha y consiguio 
decididas adhesiones. 

El gobierno de Yrigoyen, con el que la Liga pretendia colaborar, tolero su 
surgimiento, sin disolverla o reprimirla, en un momento que las tensiones no 
le permitian enfrentar otros conflictos. Solo despues impondria limites a su 
tacito apoyo, desalentando la participacion de los militares y prohibiendo la 
utilizacion de las Comisarias de Buenos Aires para la realizacion de 
reuniones. Autoerigidos en guardianes de la sociedad, con la adhesion de 
muchos radicales, la aprobaci6n del poder judicial, el respaldo de la mayoria 
del Congreso y la gran prensa, la Liga Patri6tica coexistio, en una experiencia 
inedita, con las fuerzas armadas y de seguridad custodiando el orden. Luego 
su interes iria a influir en la opinion publica y en que los poderes del Estado 
aceptaran sus ideas. 

El autor reseiia los congresos que entre 1920 y 1930 convoco periodi
camente la Liga en Buenos Aires, dando cuenta con minuciosidad de los 
concurrentes, de los proyectos aprobados y de la variaci6n en el tiempo de la 
preocupaci6n por temas sociales, laborales, economicos. Muchos debates que 
luego recogeran el nacionalismo y el peronismo estan en germen en las 
discusiones y propuestas que se generaron en aquellos encuentros, como el 
papel de las Fuerzas Armadas, la urgencia por una legislaci6n laboral y 
social, las posibilidades de la democracia. Tambien alli se mostr6 un interes 
desusado para la epoca por los territorios nacionales y por las condiciones de 
vida y la integracion definitiva de los aborigenes a traves de la entrega de 
nuevas tierras que rompiera la unidad de las comunidades, buscando, asi, su 
asimilacion al resto de los habitantes del pais. Notable, asimismo, fue la 
preocupacion por el desigual desarrollo argentino, en especial el de la 
Patagonia. La protecci6n y fomento de la industria nacional fue aquel aspecto 
en que hubo mas acuerdo entre los hombres de la Liga, influyendo no poco en 
ello la admiracion de Carles por las ideas industrialistas de Carlos Pellegrini. 
Se planteo la necesidad de contar con lineas de navegacion aerea comercial, 
con una marina mercante nacional y con rutas viales modernas. Fueron 
creciendo las criticas contra el capital extranjero, por ejemplo en el caso de la 
Forestal o del comercio de carnes, que prefigurarian los grandes debates de la 
decada del treinta. Segun Luis Caterina, basta releer los escritos de FORJA 
de entonces para ver las coincidencias entre ambas corrientes de pensamiento, 
mucho mas cerca de lo que se estaria de los ministros de la Concordancia. En 
lo que respecta a la intervencion del Estado en la economia, la posicion era 
mas contradictoria y fue donde se produjeron mas discusiones y defecciones 
entre los sectores de la Liga. Los que quedaron en ella avanzarian en la 
adscripcion a la intervencion estatal. 

Un nudo importante de la obra gira en torno al pensamiento de la Liga 



Patri6tica, ya que la atenci6n de los investigadores ha estado mas dirigida 
hacia su acci6n que hacia sus ideas. Caterina se inclina por afirmar que el 
fundamento ideol6gico de su actividad era un conservadurismo de orienta
ci6n cristiana y con una arraigada tradici6n nacional en la linea de las 
salvificas Logia Lautaro y Asociaci6n de Mayo, encontrando similitudes con 
el ideario de la democracia progresista fundada por Lisandro de la Torre. Su 
defensa de la Carta Magna, su apego a las leyes fundadoras de la naci6n y su 
voluntad por mantener el orden social dado la enfrentaran con el accionar del 
anarquismo, el socialismo y el sindicalismo. Para la Liga, solo la evoluci6n 
paulatina de las instituciones y el desarrollo econ6mico lograrian mejores 
condiciones de vida para los trabajadores. 

Aceptaba como \mica forma de gobierno posible a la democracia, aunque 
fieles al pensamiento de los hombres de la generaci6n del ochenta, miraba con 
prevenci6n el voto popular y el regimen de partidos, criticando con 
vehemencia sus errores. No obstante, no cuestionara su funci6n, a diferencia 
de los grupos nacionalistas de la decada siguiente. Manifestando un 
apoliticismo critico, ningun dirigente de la Liga debia actuar destacadamente 
en la politica de partidos, ni aceptar puesto activo en los comites. Ciertamente 
que el criterio vari6 con el tiempo; sin embanderarse con el sector 
antipersonalista de forma abierta, mostro SU preferencia por el y muchos 
hombres de la Liga participaron en el gobierno de Alvear. Frecuentemente se 
le adjudica a la Liga una ideologia fascista, con lo que Caterina no concuerda. 
La veta corporativa representada por la educaci6n a grupos sociales, como 
medio para alcanzar la plenitud democratica, mostr6 divergencias entre los 
miembros de la Liga. Mas representaban inquietudes generales que se 
manifestaban contemporaneamente en Europa sobre la necesidad de 
perfeccionar la representaci6n popular. Su vinculaci6n con la Iglesia era 
muy visible -no pocas reuniones de la Liga tuvieron lugar en parroquias de 
Buenos Aires-, pero a diferencia del nacionalismo de la decada siguiente que 
buscaba la conformaci6n de un estado cristiano, el pensamiento liguista 
pretendia valorizar la etica del cristianismo como guia para desarrollar la 
cultura patria y moralizar al pueblo atemperando los requerimientos sociales, 
sin que ello pareciera enmarcarse en el inedito llamado a la acci6n social y 
politica que habia significado en el mundo cat6lico la enciclica papal "Rerum 
Novarum". Defendia las Fuerzas Armadas - lo que se advertira con claridad 
en los conflictos obreros de la Patagonia-, como guardian de las leyes 
fundamentales y como fuerza civilizadora. Valoraba el poder equilibrante de 
las clases medias. Aunque no habia en su seno una oposici6n xen6foba, si 
rechazaba corrientes de pensamiento que consideraba extraiias al ser 
nacional. Compartia el miedo a la inmigraci6n, que en la epoca era 
importante en vastos sectores, pero anhelaba su inmediata asimilaci6n; el 
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problema principal que ella acarreaba era la posibilidad del cambio violento 
de estructuras, cuando la conservaci6n del orden se habia transformado en 
una verdadera obsesi6n. 

No encuentra el autor respaldo documental a la existencia de tendencias 
antisemitas en la Liga, aun cuando su caracteristica intransigentemente 
nacionalista posibilitaba que en su seno encontraran cabida tales expresiones. 
Por ejemplo, aquellos que se oponian a la colonizaci6n judia en Entre Rios 
por ver en ello un peligro a la nacionalidad se alinearon en las filas liguistas. 
Sin embargo, la Liga desautoriz6 a los que atacaban a los sectores judios. 

lPor que la Liga particip6 en la revoluci6n de 1930? La percepci6n de que 
los principios constitucionales estaban amenazados por las masas politicas 
cuya {mica fuerza eran la inercia y el pesimismo y la desorganizaci6n de los 
poderes publicos hicieron reaparecer el viejo temor de la Liga, el de sus 
origenes, y recrear la desconfianza hacia el gobierno: de las criticas frontales 
se desembocani en violentos ataques publicos. Caterina tambien arriesga a 
ver en la actitud de Carles un interes por respaldar un eventual gobierno 
"patri6tico" de emergencia nacional, por encima de todos los partidos, 
empantanados en una lucha sin soluci6n y sin posibilidad de convivencia. El 
gobierno de septiembre y el justismo no le devolveran su fe en las instituciones 
republicanas. Los conservadores, c6modos en un orden basado en el fraude, 
la abandonaran al igual que la gran prensa; los nacionalistas la rechazanin 
pues no la ven como fascista y antisemita, ni capaz de luchar por un estado 
nuevo como el que anhelaban. 

El autor advierte las dos realidades en las que se habia escindido la Liga a lo 
largo de la decada del veinte: los grupos que la habian formado y financiado , 
y que la preveian como una misi6n de circunstancia; y los que creyeron en su 
amplia convocatoria, superadora de los partidos, sintiendose impulsores de 
una evoluci6n acelerada, que pedian reformas sociales y comenzaban a 
opinar criticamente sobre ciertos aspectos del ordenamiento econ6mico. 
Aquella contradicci6n interna no pudo ser resuelta, y tampoco la Liga 
Patri6tica fue capaz de integrarse a la vida politica partidaria: con ello 
vendria la declinaci6n. 

La obra de Luis Maria Caterina sobre las ideas y las acciones de los 
argentinos de la decada del veinte, por el valor de sus aportaciones y por la 
novedad de algunas de sus interpretaciones, esta en condiciones de ser 
generadora de un rico intercambio historiografico. 

Beatriz Figallo CONICET, Argentina 


