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Sin embargo, por disciplina partidaria, decidieron acatar la resolucion 
adoptada por la mayoria. 

-Las juventudes radicales durante esta etapa no tienen una organi-
zacion que las n uclee a nivel nacional. Sin embargo, algunos Congresos 
y Encuentros juveniles fueron realizados con el fin de fortalecer 
la rama juvenil dentro de las filas partidarias. Ademas, las juventudes 
de la Capital, Rosario, Buenos Aires y Cordoba desplegaron una gran 
actividad. Los jovenes coincidian en general en proponer un contenido 
mas "radical" en las definiciones programaticas y en formular la 
necesidad de encarar la reorganizacion partidaria mediante la demo-
cratizacion interna del partido. Entre algunos de los circulos que se 
formaron podemos nombrar al Centro de Accion. 

El Centro de Accion era una agrupacion radical de estudiantes 
obreros que se constituyo en La Plata en octubre de 1930 y que 
conto entre sus adherentes al Dr. A. Perez Aznar18• Delos Estatutos y 
Manifiestos del Centro de Accion se desprenden dos preocupaciones 
fundamentales de estos jovenes: el problema social y el tema de la re-
organizacion partidaria. Aspiraban a que bajo el "comun denominador 
del Radicalismo", estudiantes y obreros argentinos lucharan por res-
tablecer una "democracia autentica", que suprima las "injusticias del 
actual sistema capitalista", para realizar una sociedad en que reine en 
pleno "la solidaridad humana", de acuerdo con el "peculiar modo de 
ser argentino", evitando recurrir a "ideologias extremas" o "reacciones 
simplistas" como se engendraron en la Union Sovietica19. 

En cuanto a la reorganizacion partidaria, mantenian que se debia 
dernocratizar las estructuras partidarias mediante la instauracion 
del voto directo de los afiliados. "Propiciamos la supresion de las 
convenciones en su funcion actual y la eleccion de candidatos ... por 
el voto directo y secreto de todos sus afiliados"20. El tema de la 
dernocratizacion interna, la representacion de las rninorias corno lo 
establecia la Carta Organica de 1931 ( que no era respetada) fue otra 
de las demandas constantes del yrigoyenismo en la epoca. 

- Por otra parte, varias conspiraciones rnilitares yrigoyenistas se 
sucedieron entre 1931 y 1934. El peligro de un inrninente cornplot 
radical estaba siernpre latente. Nucleos rnilitares y civiles yrigoyenistas 
sostenian que el "Pueblo y el Ejercito" debian reconquistar los derechos 
civicos confiscados21 . Y en realidad, estos movirnientos arrnados, por 
el grado de represion que generaron (la implantacion del Estado de 
Sitio y el encarcelamiento y exilio de dirigentes partidarios ajenos 
a los com plots), llegaron a condicionar al resto de las actividades 
partidarias. 

Entre las filas de estos yrigoyenistas encontrarnos al Teniente Coronel 
Atilio Cattaneo, que fue en 1932 uno de los jefes de un abortado 
movimiento rnilitar que pretendia derrocar al Gobierno del Presidente 
Justo22• Desde la carcel, en la que fue recluido a lo largo de diecinueve 
meses por su participacion en dicho complot, escribia: "Crei y creo 
que era mi obligacion, como militar del pueblo, ponerme de su parte 
en amparo de sus derechos"23. Ademas, Cattaneo se pronuncio a favor 
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de los nucleos "legalistas" en la U.C.R. Para este militar yrigoyenista, la 
situaci6n partidaria de esos dias era similar a la que existia cuando 
se fund6 la U.C.R.: "En aquel entonces los gobiernos surgian de los 
'acuerdos' como hoy en dia se sostienen en la 'concordancia'24• Por 
lo tanto se debia continuar con la tradici6n partidaria "Abstenci6n e 
In transigencia"25• 

A partir de 1935, ante el fracaso de estas conspiraciones y el 
magro apoyo que estas habian recogido en los sectores castrenses, 
los intentos revolucionarios desaparecen. El nucleo militar, marginado 
por las autoridades partidarias, y profundamente esceptico sobre las 
posibilidades de los movimientos armados26, pasa a la actividad politica 
engrosando las filas del yrigoyenismo en la Capital Federal y Buenos 
Aires27, y del Sabattinismo en Cordoba. 

-Entre los intelectuales que se ligaron al yrigoyenismo tenemos, entre 
otros, a hombres como Luciano Catalano, Eduardo Giuffra, Arturo 
Frondizi, Elias Mel6pulous y Julio Barcos. Realizan una vasta actividad 
intelectual y tambien partidaria. A pesar de que no elaboran una 
doctrina organica, estaran presente en sus planteos muchos de los 
temas basicos que han de caracterizar tanto al grupo F.O.R.J.A. como 
al peronismo en aflos posteriores. Publicaron articulos y trabajos en 
revistas como Doctrina Radical, Un Clarin Radical yen diarios y pe-
ri6dicos como Tribuna Libre, Renovaci6n, Bandera Radical e Izquierda 
Radical. 

Luciano Catalano fue un geologo que se aboco en sus libros, confe-
rencias, y en la prensa, al estudio de problemas sociales y economicos. 
Durante 1922 y 1930 ejercio como Jefe de Geologia de la Nacion 
en el Ministerio de Agricultura, para pasar a la actividad privada 
hasta 1935 y de 1936 hasta 1944 ejercer nuevamente diversos cargos 
publicos y cientificos de importancia. Algunos de los titulos de las 
obras y publicaciones del Dr. L. Catalano en esta etapa son las 
siguientes: "Plan Constructivo del Radicalismo" (1933); "El Estado debe 
tener el monopolio del petroleo. La riqueza mineral es del pueblo" 
(1932); "Por la union federativa democratica de los pueblos latino-
americanos. Fundamentos y plan de soluciones comunes" (1934); 
"Industria de los aceites comestibles en la Argentina" (1935); "Un plan 
para la explotacion cientifica de la riqueza forestal" (1935), y tambien 
escribi6 en 1934 algunos de los siguientes articulos en el peri6dico 
pro-republicano La Vispera: "Fundamentos econ6micos del Radicalis-
mo". "6Pueden ser radicales?", "El imperialismo"; "Fascismo y Libera-
lismo"; "La pr6xima Convencion Radical"; "jRadicales: Abstenci6n 
e Intransigencia!", etc. A pesar de que la sola enunciacion de dichos 
titulos nos predice las definiciones programaticas del Dr. Luciano 
Catalano, pasemos a enumerar algunas de sus propuestas. En "El Plan 
del Radicalismo" formula un programa de "soluciones concretas" para 
los "desheredados", para los "descamisados" y para los "hambrientos"; 
un plan destinado a implantar el "bienestar comun, base y esencia 
de la justicia social1128• Por lo tanto sostenia el "derecho del pueblo a 
disponer de todos los recursos y elementos que concurren a asegurarle 
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satisfactoriamente el alimento, el abrigo, la vivienda, la cultura ... ". Es 
decir que los radicales debian promover un plan que condujera a 
legitimar todos los "derechos sociales" para concretar la justicia social. 

Pero no solo el tema de la democracia integral preocup6 a L. Catalano, 
sino que paralelamente postul6 una clara politica nacionalista como la 
alternativa para desprenderse del dominio extranjero y coma el camino 
para emprender la industrializaci6n. L. Catalano expresa la "necesidad 
urgente de nacionalizar todos los servicios publicos ... , nacionalizar 
todos los medios de comunicaciones y transportes ... , nacionalizar las 
fuentes minerales .. .los frigorificos, los graneros ... el suministro de luz y 
fuerza electrica, gas, materias medicinales, explosivos, papel, metalur-
gia, automotores, ferrocarriles, telefonos, la marina mercante"29, etc. 
etc. Por otra parte, el radicalismo era considerado por Catalano como 
"la fuerza creadora de lajusticia social americana"30, cuya misi6n social 
debia traspasar las fronteras argentinas. Y tambien estara presente la 
tradicional concepci6n movimientista acerca de las caracteristicas del 
radicalismo como el movimiento que representaba los intereses del 
conjunto del pueblo: "Es menester definirse: o con el radicalismo, vale 
decir, con el pueblo, con la justicia social; o contra el radicalismo, vale 
decir, contra el pueblo, a favor de la reacci6n, del privilegio, la tirania 
y el conservadurismo ... "31. 

Otro de los intelectuales que se destacaron tanto por su actividad 
intelectual como partidaria fue el Dr. Eduardo Giuffra. Abogado, 
diputado radical entre 1926 y 1930 y autor del proyecto de nacio-
nalizaci6n del petr61eo de 1927, profesor universitario especializado 
en Derecho Constitucional e Historia de las Instituciones32, tambien 
se dedic6 a las tareas de reorganizaci6n partidaria que le fueran 
encomendadas por H. Yrigoyen33 y a dirigir sus esfuerzos para tratar 
de consolidar la corriente yrigoyenista en la Capital Federal. En las 
tareas de reorganizaci6n ha de formular la necesidad de establecer 
normas estatutarias democraticas "que faciliten una mas constante 
deliberaci6n de los afiliados" para que se haga sentir con mayor 
eficacia "el eco de los reclamos populares". La U.C.R. era tambien 
para el un movimiento "eminentemente nacional, con profundidad 
popular abarcadora de los mas distintos rangos sociales ... "34• A partir 
de 1936, sera considerado como uno de los hombres de consulta en 
los circulos yrigoyenistas. 

El Dr. A. Frondizi, muy joven aun, tambien va a desarrollar una 
amplia actividad intelectual y partidaria. En esta epoca, A. Frondizi 
colabora en Tribuna Libre, en Doctrina Radical, en Crisol, en la Revista 
Juridica y de Ciencias Sociales yen Un Clarin Radical. Muchos temas de 
importancia preocuparon a A. Frondizi. Uno de ellos, y comun al resto 
de los yrigoyenistas, fue la definici6n que debian dar los radicales al 
tipo de democracia que aspiraban. Escribira sobre el tema: "Se afirma 
la incompatibilidad entre la democracia y la justicia social, porque 
se parte del error generalizado de creer que la democracia supone 
solamente la libertad politica, cuando en realidad esta no puede ser 
sino un medio para realizar la libertad e igualdad econ6mica"35• Es 
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decir, que la democracia era en sintesis "libertad politica y libertad 
econ6mica". 

Entre algunos de los circulos intelectuales que se conformaron 
por estos aftos tambien podemos destacar el Ateneo Bernardino 
Rivadavia, fundado en 1933 y dirigido por el Dr. Elias Mel6pulous. 
Tambien esta presente en este m1cleo la preocupaci6n por dar un 
mayor sentido social y nacional-anti-imperialista al radicalismo. In-
sisten en la necesidad que tenia el Partido de orientar su rumbo 
para conseguir una democracia integral, que se realizaria sumando 
a los derechos politicos del ciudadano los derechos econ6micos del 
hombre. Propugnaban la nacionalizaci6n de los ferrocarriles, tranvias, 
empresas de servicios publicos, empresas de electricidad, gas, servicios 
telef6nicos y yacimientos petroliferos y mineros en general, como asi 
tambien postulaban la soluci6n del problema agrario a traves de la 
expropiaci6n de los latifundios para su nacionalizaci6n36. Otro de los 
temas que desarrollaron fue la necesidad que tenia el radicalismo de 
convertirse en un "radicalismo americanista", es decir, en un propulsor 
de la "unidad latinoamericana"37• 

En realidad muchos son los otros intelectuales que se vincularon al 
yrigoyenismo. Tambien Julio Barcos escribe en 1931 "Politica para In-
telectuales", donde hace la defensa del Gobierno Radical y demandaba 
un mayor compromiso del intelectual con la problematica nacional. Por 
su parte, J. Barcos se conecta con la agrupaci6n de Manuel Ortiz 
Pereira38, Concentraci6n de lzquierdistas de la U.C.R., y fue tambien 
parte activa en la organizaci6n de algunas conspiraciones militares 
yrigoyenistas fracasadas. 

En resumen, si realizamos una primera sintesis del pensamiento y 
accionar de los nucleos y hombres yrigoyenistas citados entre 1930 
y 1935, podemos sostener que, si bien en minoria, estaban insertos 
en todos los niveles partidarios y que, ya en estos primeros aftos, 
proponen la profundizaci6n de los principios de contenido social y 
del nacionalismo anti-imperialista presentes en el yrigoyenismo tra-
dicional. Es decir que en este primer periodo podemos visualizar 
ya la elaboraci6n de los principales t6picos que caracterizaron al 
nacionalismo popular en aftos posteriores. 

2. Del levantamiento de la Abstencion al Golpe Militar de 
1943 

Despues del levantamiento de la Abstenci6n y el abandono de las 
conspiraciones armadas, M.T. de Alvear intenta con "mano dura"39 
liquidar toda la oposici6n. Sin embargo, la resistencia de los nuclea-
mientos yrigoyenistas se fortalece. Presenciamos la proliferaci6n de 
las agrupaciones que se identifican con los postulados yrigoyenistas. 
Por otra parte, cabe seftalar que la corriente alvearista no era un bloque 
absolutamente homogeneo, que actuaba en forma disciplinada. Tales 
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asi que algunos de sus miembros en distintas circunstancias apoyaron 
algunas de las demandas propuestas por los rnismos nucleamientos 
opositores a la direccion partidaria. 

6Que hicieron los yrigoyenistas a partir del levantamiento de la 
Abstencion Electoral? Es decir, a partir de su fracaso en irnponer al 
conjunto del Partido una de las propuestas basicas que postulaban. 
Algunos de ellos se ligan a F.O.R.J.A. y de esa forma se alejan de 
las luchas partidarias. Los mas deciden apoyar disciplinadamente la 
decision mayoritaria del Partido y se suman a las campaftas electorales 
en que se ha de embarcar la U.C.R. En otras palabras, estos circulos, 
a diferencia de F.O.R.J.A., y juntarnente con el Sabattinismo cordobes, 
resuelven abocarse y participar en las luchas internas partidarias con 
el objeto de alcanzar el control del Partido. 

Los nucleos yrigoyenistas tampoco se conformaron en esta etapa 
como una corriente homogenea y organizada. Si bien todos compartian 
los principios yrigoyenistas aludidos, la interpretacion de estos princi-
pios podia variar en intensidad de acuerdo a lo que podriamos definir 
de aqui en adelante como dos variantes yrigoyenistas que comienzan 
a delinearse desde 1935. Una estaria conformada por la variante 
sabattinista y la otra por la variante yrigoyenista, que llamaremos 
"renovadora". 

Las caracteristicas del sabattinismo cordobes y de los circulos sa-
battinistas en otras provincias son las siguientes: 

-Consideraban a Sabattini coma un lider de envergadura nacional y 
coma el continuador de Yrigoyen. 

-Postulaban las concepciones yrigoyenistas tradicionales sin intentar 
su renovaci6n. 

-Eran intransigentes en su oposici6n a concertar alianzas con otros 
partidos politicos y eran mas proclives a buscar aliados en las fJlas 
castrenses. 

-Por su posici6n en el gobierno y en las estructuras de poder, mos-
traron una actitud mas transigente tanto hacia el alvearismo como 
hacia los gobiernos conservadores. 

- Su influencia trasciende a algunas provincias ya algunos nucleos 
militares de la Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

-Eran en general neutralistas a nivel internacional. 

Por otra parte encontramos la otra vertiente yrigoyenista que estaria 
integrada por circulos politicos, intelectuales y juveniles, corno los 
dirigidos por Oscar Lopez Serrot, por Arturo Frondizi y Moises Leben-
sohn. Dichos circulos en general postulaban: 

-Las concepciones yrigoyenistas tradicionales, pero al mismo tiempo 
proponian la renovaci6n y radicalizaci6n de las mismas. 

-La oposici6n a la conducci6n partidaria se realiza en terminos mas 
violentos. 

-A nivel internacional, se vinculan en mayor medida que el sabat-
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tinismo a la problematica internacional europea. Muchos de ellos 
e.xpresaron su solidaridad con la Republica Espanola y con los Aliados 
en la Segunda Guerra Mundial. 

-Reconocen en Sabattini un lider de importancia, pero actuan inde-
pendientemente. 

Nos dedicaremos al analisis de los nucleos incluidos en la segunda 
categoria. El estudio y caracterizacion del sabattinismo ya fue objeto 
de investigacion en distintas obras de importancia40• 

2.1 El yrigoyenismo renovador 

Varios fueron los nucleamientos de esta variante yrigoyenista que 
intentaron agrupar a los radicales descontentos con la conduccion 
partidaria. Entre ellos podemos destacar en el ambito politico al Bloque 
Opositor de la Capital Federal. Liderado por Oscar Lopez Serrot41 , 

dirigieron su lucha contra la direccion partidaria para "reconstruir el 
radicalismo". En una asamblea de disidentes, arengaba 0. Lopez Serrot 
en estos terminos: "Esta voz energica ... no es la de un nuevo partido; 
es la de los radicales que gritan al pueblo entero de la Republica que 
es necesario reconstruir el radicalismo, a espaldas de sus actuales 
dirigentes, que miran mas a la Casa de Gobierno que al corazon 
de la masa radical"42 • Algunos de sus adherentes, como el mismo 0. 
Lopez Serrot, fueron "forjistas de la primera hora" y calificados por 
J. Hernandez Arregui como "politicos profesionales"43 que ante las 
escasas perspectivas electorales y de ascenso personal ofrecidas por 
dicha organizacion retornaron a la lucha interna del Partido. 

De todas maneras, mas alla de las cualidades de "sacrificio" que 
poseian tales "politicos de comite", es a traves de dichos dirigentes 
que se originan importantes debates politicos e ideologicos en el seno 
del Partido44. Entre los integrantes del Bloque encontramos figuras 
como Elizardo Soneyra, A. Gonzalez Zimmerman, Felix Ramirez Garcia, 
Lopez Sanson, A. Argerich Lahitte, Juan Agote, A. Arco, J. Gauna, A. 
Lozano, I. Cavallini y otros. 

En diciembre de 1936 se oponen en el seno de la Convencion Me-
tropolitana al proyecto de los concejales radicales de . otorgar una 
prorroga en las concesiones electricas al consorcio extranjero CHADE. 
Las caracteristicas del proyecto y sus consecuencias ya fueron am-
pliamente documentadas. Por n uestra parte, nos limitaremos solo a 
los alcances de la influencia y el debate interno que se genera debido 
a la accion militante del bloque opositor y del vicepresidente primero 
de la Convencion, Arturo Frondizi. 

Este proyecto, que se distanciaba de las mismas bases de la platafor-
ma radical en el Distrito Metropolitano que "propugnaba la naciona-
lizacion de todas las fuentes de energia naturales, susceptibles a ser 
aprovechadas para la produccion de energia electrica"45, provoca en 
el seno del radicalismo un intenso debate que giraba alrededor del 
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papel que debian curnplir el Estado y los capitales extranjeros en 
la economia nacional46 . El terna crea un clirna bastante conflictivo 
entre los concejales y los organismos partidarios metropolitanos, en 
cuyo seno, por iniciativa del Bloque y Arturo Frondizi, se genero 
un acalorado debate y un importante consenso partidario contra el 
proyecto del grupo comunal. 

A. Frondizi recordaba que el radicalismo se habia consagrado como 
"un partido de liberaci6n econ6mica y de Ju cha anti-imperialista'117• Por 
lo tan to, si bien nose declaraban "enemigos de los capitales extranjeros", 
afirmaban que no se les podia "consentir ganancias exorbitantes"48• 

Oscar Lopez Serrot afirmaba que el apoyo por parte del radicalisrno a 
esas medidas provocaria un "violento contraste entre la masa y la 
direccion partidaria"49• Sin embargo, a pesar de la activa campafia 
de difusion, no pudieron evitar la sancion de dicho proyecto radical 
en el Concejo. 

De todas maneras, cabe destacar que los hombres del bloque 
opositor y A. Frondizi generalizaron a tal punto el debate interno, 
que obtuvieron el apoyo de importantes dirigentes, quienes si bien 
no eran yrigoyenistas, no podian aceptar, sino a regafiadientes, la 
prorroga de las concesiones y los rumores generalizados que giraban 
en torno a la corrupcion de los consejales radicales. Tal es asi que 
lograron hacer convocar a las maximas autoridades partidarias -
que estaban en receso- con el fin de debatir el asunto. El diario La 
Nacion sefialaba que el problema de las concesiones habia tornado 
tales dimensiones que "ya no podia ser entendido corno una de 
las conocidas desaveniencias internas"50 que enfrentaban a yrigoye-
nistas y alvearistas. Sin embargo, a pesar de que la Convencion, 
despues de acalorados debates, se pronuncio para que la Comuna 
"no sancione ninguna ordenanza-concesion del servicio publico de 
electricidad sin una arnplia discusion interna"51 , el Concejo, con el 
apoyo de Alvear52, aprobo el proyecto, colocando a la Convencion ante 
un hecho consumado. El diario La Nacion registra un hecho interesante 
que demuestra el estado publico que tomaron las disidencias internas 
dentro del Partido: "Ha sido aprobada la ordenanza sobre las tarifas 
elactricas ... un espectador en sefial de protesta irrumpio en el recinto ... 
y encarandose con los concejales del bloque radical les enrostr6 la 
actitud que estaban asumiendo. Quien asi se expresaba es hermano 
de uno de dichos concejales, y a grandes gritos dijo que la sancion del 
despacho contrariaba la Carta Organica de la U.C.R., que esa actitud 
traicionaba los principios largamente sostenidos, para insistir luego 
que esa votacion iba a provocar una verdadera tragedia familiar ... "53• 

Ademas, el bloque opositor va a centrar su accion en los comicios 
internos partidarios de 1936 y 1938. En 1936 se debian renovar 
las autoridades de la U.C.R. Capital. La "Lista Popular" encabezada 
por el Dr. Alvear obtuvo un amplio triunfo sobre la "Lista Radical" 
que encabezaban el bloque opositor junto con otras personalidades 
yrigoyenistas, que obtuvieron el 11% de los votos54 y la mayoria en la 
circunscripcion doce liderada por Oscar Lopez Serrot. Si bien semejante 
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triunfo de la nomina alvearista ratifico el control del partido a la 
"tendencia solidarizada con el ex Presidente"55, los sectores opositores 
han de integrar las filas directivas en representacion de la minoria. 
Dicha representacion, y la influencia del yrigoyenismo, que se extendia 
mas alla de SUS logros electorales, permitieron despertar dudas en 
sus contemporaneos acerca del nombre de los dirigentes que irian 
a constituir el Comite de Capital: "La expectativa se crea por la 
actitud que asumiran los delegados intransigentes que ... no obstante 
su minoria, ha de mantener una intransigencia decidida desde el 
momento en que se vote la mesa directiva"56. 

El bloque opositor tenia por proposito enfrentar la candidatura 
del conocido "puntero" parroquial alvearista Sancerni Gimenez. Al 
otro dia continua La Razon: "i,Habra toros en el comite de la U.C.R.? 
Recien mafiana podra saberse que ocurrira en el Comite de la Capital 
de la U.C.R."57. Es decir que a pesar del amplio triunfo obtenido por 
la Lista Popular, la intransigencia podia poner en duda la eleccion 
de "punteros" tales como Sancerni Gimenez. Y esto se debia a que si 
bien el aparato partidario daba muestras de amplia lealtad a la figura 
de Alvear, ciertas politicas del oficialismo partidario provocaban el 
recelo de algunos otros alvearistas que eran propensos a aceptar ciertos 
cuestionamientos yrigoyenistas. Asi los definia La Razon: "Y como a 
ultimo momento han surgido los transaccionistas, puede ocurrir que 
en la reunion de mafiana no sea elegido todavia el Presidente"58. Es 
decir que estos nucleos opositores, si bien minoritarios, no han de 
predicar en el vacio sino que han de encontrar cierto consenso en 
sectores ajenos a sus propias filas. 

En 1938 el Bloque, junto a otras fuerzas yrigoyenistas como los 
grupos "Ultra" y "Renovacion" y otros lideres intransigentes de prestigio, 
tales como A. Giiemes y A. Frondizi, presentaron su propia lista en la 
eleccion interna de candidatos radicales para senadores y diputados. 
Se celebraron los comicios y el bloque opositor den uncio un "fraude 
escandaloso"59, poniendo de manifiesto el grave proceso de descompo-
sicion que venia sufriendo el radicalismo. Finalmente el Bloque anuncia 
concurrir con lista propia a las elecciones nacionales. Esta decision 
motivo el alejamiento de los grupos Ultra y Renovacion y de algunos 
dirigentes tales como Eduardo Giuffra, Adolfo Giiemes, Arturo Frondizi 
y Amancio Gonzalez Zimmerman, que no deseaban romper con el 
partido. El Comite Capital intervino las circunscripciones disidentes, 
segun comenta F. Luna: "El conflicto habia estallado. Significaba la 
crisis del proceso interno que se venia arrastrando en la Capital 
Federal desde 1931 entre 'mayoritarios' y 'legalistas'60". Tal es asi 
que el Bloque termina separandose del tronco radical y se presenta 
a elecciones, donde obtiene muy poca cantidad de votos. El Bloque, 
finalmente razonaron sus dirigentes, tenia sentido en la medida que 
continuara su lucha dentro de las filas partidarias. Por lo tanto deciden 
reintegrarse al Partido en 1940. De cualquier forma, la eliminacion 
del "bloque opositor" entre 1938 y 1940 "no habia concluido con las 
formaciones an tialvearistas"61• 
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Paralelamente al bloque opositor encontramos los circulos cercanos 
al Dr. A. Frondizi, que publican bajo su direccion el semanario Pais 
Libre, a fin de propiciar la formaci6n de un Movimiento Orientador. A 
diferencia del Bloque, que era en definitiva una agrupaci6n dedicada 
solamente a la lucha politica interna, los seguidores de Frondizi de-
sarrollaron su actividad tanto en el campo doctrinario como en el 
politico y el cultural. 

En el cam po doctrinario, proponen que el radicalismo debe presentar 
definiciones programaticas inequivocas que "fijen claramente sus pos-
tulados basicos acentuando su caracter de movimiento popular dedi-
cado a la liberacion politica, economica, social y moral del pais"62. En el 
campo politico, Arturo Frondizi y Pais Libre tuvieron una importante 
actuacion en la Convenci6n Nacional partidaria convocada en 1937, 
la cual tenia por objeto elegir los candidatos presidenciales y vicepre-
sidenciales radicales a presentarse en los comicios de 1938. 

Se discutia entonces la posibilidad de llegar a una formula acuerdista 
pactada con el General Justo. Pais Libre y el movimiento orientador 
se opusieron a toda "formula transaccional" y anunciaron que si el 
organismo partidario adoptara dicha actitud "tal acto seflalaria el 
comienzo de una enorme crisis en las filas de la U.C.R. Crisis que nos 
afectaria como radicales y como democratas"63 y reclamaron que el 
radicalismo se proclame por una formula "radical neta"64• Finalmente 
el radicalismo consagro como candidato a M.T. de Alvear y Pais Libre, a 
pesar de su filiacion yrigoyenista y preferir como candidato a Honorio 
Pueyrredon, brindaron un amplio apoyo en la campafla electoral. En 
realidad, a diferencia del bloque opositor, el movimiento orientador se 
movia con mucha mas cautela en su enfrentamiento con la direcci6n 
partidaria. Cuando el bloque opositor se retiro del Partido en 1938, 
Frondizi declara que "no acepto ni aliento la division del Partido"65. 

A su juicio, la oposicion yrigoyenista debia continuar su lucha dentro 
de las filas partidarias del partido mayoritario de ese momento. 

Pais Libre tambien emprende una campafla en oposicion a la pro-
rroga concedida por los concejales a la CHADE: "La CHADE contra 
el Pueblo" era uno de los titulos firmado por Frondizi. Paralelamente 
demandaban de las autoridades partidarias que se definieran "ante el 
problema planteado por la pr6rroga"66, que entraba en coalici6n con 
los mismos principios partidarios. 

Estos circulos tambien alentaban la actividad en el campo cultural. 
Los mismos comites en que ellos tenian influencia, como por ejemplo en 
la 7ma. Circunscripci6n, fueron promovidos como centros de cultura 
para que los ciudadanos adquirieran "conciencia de sus derechos 
y obligaciones"67• Se dictaron conferencias y seminarios. A. Frondizi 
dirigi6 un seminario cuyo tema de investigaci6n fue "El Programa de 
la U.C.R.", y expres6 al respecto: "La labor a cumplir en esta clase 
de tareas no tiene la satisfacci6n facil de la tribuna callejera, pero deja 
en el espiritu de quienes trabajan, la sensaci6n del deber cumplido"68. 

Los intelectuales vinculados al yrigoyenismo continuan en esta etapa 
con una profusa labor intelectual y algunos de ellos tambien partidaria. 
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Colaboran con articulos en la revista Hechos e Ideas, el periodico 
Seflales, el diario Tribuna Libre, Los Principios de Lomas de Zamora, 
Democracia de Junin, etc. 

En esta etapa Luciano Catalano ejerce distintos cargos publicos 
de importancia, como Director Presidente del Consejo de Administra-
cion de la Direccion de Minas, Geologia y sus industrias de Cordoba 
bajo los gobiernos sabattinistas, tambien corno Asesor Geologo en 
Fabricaciones Militares (1941-3) y como Asesor Tecnico Consultivo 
en la Comision de Comercio e Industria de la Camara de Diputados 
entre 1941 y 1943. Por otra parte se encuentra entre los articulistas 
de Hechos e Ideas, Seflales, los diarios Critica, La Nacion, Noticias 
Gr:iflcas, La Prensa, etc.69• Ademas de su constante preocupacion por 
temas especificos con respecto a los problemas del subsuelo, Catalano 
continua centrando su atencion en los temas doctrinarios a que ya 
hemos aludido y cuestiones de indole partidaria70. 

Atilio Cattaneo, ahora integrado a las filas yrigoyenistas de la 
Capital, es tambien uno de los colaboradores de la revista Hechos 
e Ideas y La Vaz del Interior de Cordoba. En realidad Atilio Cattaneo 
demuestra su vocacion intelectual cuando revistaba como oficial del 
Ejercito. En esa epoca ya escribe obras de teatro, poesias y tangos71• 

Pero a partir de 1935 se observa una preocupacion permanente: la 
necesidad de recuperar el espiritu yrigoyenista en el radicalismo. El 
deber de volver a las fuentes, el saneamiento del partido y el "relevo 
en masa de la direccion partidaria" para purificar el partido, eran la 
fuerza motor de su accionar partidario, y la exigencia principal que 
se registra en sus cartas politicas personales a distintos dirigentes 
partidarios y articulos que fueron publicados por la prensa72. Para 
Cattaneo, el radicalismo estaba en peligro de disolucion, de ser "en-
tregado a las fuerzas politicas del oficialismo por las propias autori-
dades partidarias"73. Cattaneo mantiene una estrecha relacion con 
Sabattini y con los sabattinistas de la Provincia de Bs. As., "La Cruzada 
Renovadora" de los tenientes coroneles Adalid y Bosch, pero conserva 
una posicion independiente y de cercania tambien a los hombres del 
bloque opositor74. 

Julio Barcos, Elias Melopulous, Armando Antille, Francisco Alba-
rracin, Bernardino Horne, Federico Monjardin, son algunos de los 
articulistas yrigoyenistas que colaboraban en la revista Hechos e Ideas. 
Entre los temas a que se dedican figuran nuevamente el papel del 
intelectuaF5, el de la democracia y el fraude76, los problemas agrarios77 
donde son criticados la accion de los latifundios y las empresas 
extranjeras. 

A medida que pasan los aftos y las autoridades partidarias continuan 
y radicalizan su politica de acercamiento con los gobiernos conserva-
dores78, las fuerzas de oposicion a dicha politica se acrecientan y 
van formando un polo de poder de importancia en todos los niveles 
partidarios. Nuevos focos de resistencia toman forma. La Junta de 
Reafirmacion Radical, el Movimiento Revisionista de Bs. As., la Cruzada 
Renovadora de la Capital y Cordoba, el Comite Yrigoyenista de Bahia 
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Blanca, Acci6n Raiz Argentina y otros mas se suman individualmente 
a esta campafta que pretende reafirmar el caracter yrigoyenista del 
radicalismo y profundizar sus objetivos programaticos. 

Sin embargo, el impulso mas continuado provendra de las filas 
juveniles. El joven que se destaca es Moises Lebensohn, uno de los mas 
hlcidos yrigoyenistas que surgieron del radicalismo. En los Congresos 
Juveniles por el organizados en 1938 y 1942 fueron planteados los 
principios doctrinarios y las bases de renovaci6n radical que sirvieron 
de fundamentos programaticos en la constituci6n del M.I.R. (Movi-
miento de Intransigencia y Renovaci6n), organizaci6n que finalmente 
se funda con el aporte de representantes de todas las variantes 
yrigoyenistas, el 4 de abril de 1945 en la Ciudad de Avellaneda. Moises 
Lebensohn, partiendo de los principios del yrigoyenismo tradicional, 
intenta establecer una ideologia mas precisa. 

En Lebensohn se puede observar una constante preocupaci6n por 
dar respuesta a dos problemas: 

- la renovaci6n del radicalismo; 
- la revitalizaci6n interna del Partido. 

En cuanto a la renovaci6n programatica, sus definiciones son inequi-
vocas. En 1937 escribe: "Quienes dirigen el plan contra las libertades 
argentinas son los restos de la oligarquia terrateniente, ... , los especu-
ladores y financistas, ... , los grandes capitales que monopolizan los 
recursos basicos de n uestra economia succionandola con sangria 
permanente, la sedicente minoria ilustrada que coloca el prestigio 
de sus apellidos y de su figuraci6n politica y social al servicio de 
los trusts imperialistas internacionales"79• Es decir que Lebensohn 
seflala sin ambigiiedades a aquellos sectores de la sociedad que 
considera responsables de la critica situaci6n "factorial" en que vivia 
el pais: la oligarquia terrateniente, los especuladores y financistas, los 
grandes capitales, las minorias ilustardas y los trusts imperialistas 
internacionales. Los representantes del "regimen", termino utilizado 
por Yrigoyen para denostar en general a los gobiernos conservadores, 
eran ahora seflalados en forma definida. Para contrarrestar esta 
situaci6n que atravesaba Argentina, el "sufragio libre", la antigua 
consigna radical, resultaba inadecuada a los nuevos tiempos donde el 
hombre moderno resignaba todas "sus libertades civiles y politicas"80 

a cambio de la eliminaci6n de sus incertidumbres econ6micas. Por lo 
tanto, afirmaba Lebensohn, el radicalismo debia sostener un programa 
de reformas cuyo m6vil determinante debia ser la 'justicia social". 
Es decir, una democracia integral, democracia politica y democracia 
econ6mica. 

Pero, concluia que "no puede haber realizaciones vitales de justicia 
social sin afectar intereses econ6micos"81 , y en especial, "los de la 
tierra". Por eso consideraba que el gobierno de Yrigoyen se habia 
"limitado a una politica social oportunista", ya que no se atrevi6 
a "consumar la revoluci6n radical destruyendo los privilegios de la 
oligarquia econ6mica"B2• 
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Por otra parte, su campafta estaba dirigida a encarar una profunda 
renovacion interna partidaria. No solo plantea Lebensohn la ausencia 
de una conducta yrigoyenista en las autoridades partidarias, sino que 
realiza una profunda critica al funcionamiento de dicha maquinaria 
partidaria a traves de lo que el va a definir como la "politica de servicio 
personal" y la "falta de correspondencia entre el pensamiento politico 
de los afiliados y el de sus presuntos representantes". 

La politica de servicio personal era un proceso interno que se habia 
desarrollado en epocas del gobierno radical, donde la conquista de 
voluntades con fines electoralistas se debio no a "motivos atinentes 
al pais, al orden publico, sino por servicios, atenciones, empleos ... "83• 

Esta "deformacion electoralista" precipito la caida del Partido en 1930 
porque a sus puestos directivos llegaron en "mayor proporcion quienes 
disponian de 'capital politico' con prescindencia de su autenticidad 
radical"B4• Despues del golpe militar de 1930, la ilusion pendiente de 
estar en visperas de obtener el poder permitio la permanencia de 
los oportunistas, que terminaron por "desarmar el espiritu radical"85. 

En sintesis, los cuadros dirigentes no reflejaban el pensamiento del 
radicalismo, por no haber sido elegidos en funcion de problemas 
nacionales de orden politico, economico o social, sino por relaciones 
de tipo personal, servicios, empleos, etc. En una palabra, critica Le.ben-
sohn a toda la estructura partidaria que desde los gobiernos radicales 
se sostenia a traves de los llamados "punteros" que controlaban una 
circunscripcion y sabian hacer votar. Esta "deformacion electoralista" 
favorecia la falta de democracia interna partidaria y por lo tanto 
la "falta de correspondencia entre el pensamiento politico de los 
afiliados y de sus presuntos representantes"86, es decir, la exclusion 
del pueblo en las decisiones partidarias. Todo este proceso, la politica 
de servicio personal y la falta de democracia interna, bloquearon 
el acceso de la 'juventud y hombres de "autenticidad radical" a los 
cuadros partidarios. 

Por otra parte, Lebensohn estaba profundamente influido por la ex-
periencia rooseveltiana. En realidad fueron bastantes los intelectuales 
radicales que rescataron la experiencia del New Deal como el modelo 
de regimen donde confluian la justicia social y las libertades demo-
craticas. Expresaba Lebensohn: "Hablamos mucho de Roosevelt pero 
no creamos en la masa apetencia por las realizaciones de Roosevelt, 
ni imitamos su guerra contra los m1cleos del capitalismo financiero, 
ni proponemos los altos impuestos sobre el privilegio indispensables 
para costear los servicios sociales del New Deal"87• Esto demostraba la 
profundidad del "espiritu conservador" que se habia infiltrado en la 
direccion partidaria. 

El tema de la guerra mundial es uno de los temas que han de 
generar mucha discusion, tanto a nivel nacional como partidario. 
Los sabattinistas de Cordoba en general se han de mantener en la 
tipica posicion yrigoyenista neutralista; en cambio, hombres como 
Lebensohn, A. Frondizi y Lopez Serrot, entre 1938 y 1943, se han 
de definir como pro-aliados88• La admiracion por la "democracia 
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del norte", en ese momento bajo la Presidencia de Roosevelt, y las 
agresiones del Eje que amenazaban al mundo, posiblemente hayan 
influido en Lebensohn, hasta 1944, a estar en contra de la neutralidad 
del pais. Bajo aquel influjo, escribe en 1942: "Desde aqui seguimos, con 
el coraz6n anhelante, los avances y retrocesos de este nuevo mundo 
que rubrican con sus vidas los hombresj6venes de la libre Gran Bretana, 
de la heroica Union Sovietica, de los poterites EE.UU. y de la legendaria 
China ... "89• Sin embargo, ya en· 1944, cuando la victoria de los aliados 
esta casi definida, retorna a la tradicional concepci6n yrigoyenista 
neutralista y declara: "Definimos nuestra fervorosa adhesion a la causa 
de las Naciones Unidas, de cuya victoria depende la perduraci6n de 
la libertad. Estamos con el pueblo de EE.UU., pero no con Wall Street 
y sus proyecciones imperialistas; con el de Gran Bretana, mas contra 
la City''90 . 

En sintesis, podriamos senalar que Lebensohn, ya en esta epoca, ha 
de proponer la profundizaci6n de los principios tradicionales yrigoye-
nistas de contenido econ6mico y social y las lineas fundamentales de 
renovaci6n interna y programatica que luego han de guiar al conjunto 
del yrigoyenismo a partir de 1945. 

A modo de conclusiones 

El analisis del pensamiento y accionar de la corriente yrigoyenista 
nos permite redimensionar el aporte y la influencia que ejercieron 
dichos n ucleos en las filas del Partido Radical y en la elaboraci6n de 
muchas de las propuestas programaticas que han de caracterizar al 
M.I.R. (Movimiento de Intransigencia y Renovaci6n) y al Peronismo en 
afi.os posteriores. 

En general, en la bibliografia del radicalismo se coincide en afirmar 
que estos nucleos fueron solo tentativas aisladas de renovaci6n radical 
que pretendian conservar el espiritu yrigoyenista en un partido en 
descomposici6n. En este sentido, si bien podemos compartir parte de 
esta hip6tesis, creemos que es insuficiente para valorar en todas sus 
facetas la experiencia yrigoyenista. A pesar de no haberse constituido 
como una corriente homogenea con un programa uniforme, intenta, al 
igual que F.O.R.J.A., retomar y profundizar los principios yrigoyenistas 
de contenido nacional y popular. Sin pretender desestimar el aporte 
intelectual realizado por F.O.R.J.A., a la cual se le ha otorgado una 
gran importancia como antecedente ideol6gico del peronismo, con-
sideramos que tal creencia no ha permitido valorar en sus justas 
dimensiones el valor de otros aportes. 

A partir de los nuevos datos que aporta la documentaci6n consultada, 
tambien figuras brillantes permanecieron en el radicalismo. En 1933 
Luciano Catalano ya escribe un plan para el radicalismo, en el que 
propone que el radicalismo debia atender las necesidades de los "des-
camisados", y donde expresaba la necesidad urgente de nacionalizar 
todos los servicios publicos en aras de la independencia nacional. 
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Tambien Elias Mel6pulous, desde los tempranos aftos de la decada 
del treinta, fue otro de los intelectuales con gran actividad partidaria 
que sostenian la necesidad que tenia el Partido de orientar su rumbo 
para promover una "democracia integral" y la nacionalizaci6n de los 
recursos naturales y publicos de la N aci6n. 

Por otra parte, ademas de las figuras nombradas como A Guemes, 
A. Frondizi, M. Lebensohn y A Cattaneo, y de los nucleos estudiados 
como el Centro Acci6n, el Bloque Opositor el Movimiento Orientador, 
muchas otras personalidades y circulos yrigoyenistas91, que mantuvie-
ron posiciones similares a las de F.O.R.J.A., deberian ser analizados. 
En todos ellos, la ')usticia social" y la "independencia econ6mica" eran 
objetivos pendientes, a los cuales el radicalismo deberia dar soluci6n 
cuando llegara al poder. 

Cabe destacar que las figuras y nucleos yrigoyenistas no fueron 
"iluminados", que predicaron en el vacio. Si bien ocuparon posiciones 
minoritarias en las estructuras legales del Partido, y su predica 
no logr6 cambiar el rumbo del oficialismo, consiguieron generar el 
debate en el seno del Partido y extender su · influencia mas alla de 
sus propios adherentes. Esto pudo ser asi porque, si bien el enfrenta-
miento partidario reconoci6 dos lineas opositoras - el alvearismo y 
el yrigoyenismo -, tambien existieron algunos radicales en posiciones 
intermedias, habitualmente llamados "transaccionistas", que no eran 
del todo ajenos a ciertas politicas sustentadas por los yrigoyenistas 
( como, por ejemplo, en el caso de la CHADE, analizado a lo largo 
del trabajo ). Hasta tal pun to, que en 1943, antes de consumarse el 
golpe de Estado, el partido estaba frente a una posible escisi6n, division 
que se contuvo ante la nueva situaci6n creada y que desemboc6 
en una soluci6n de compromiso y de "empate interno" entre el 
yrigoyenismo y el alvearismo. 

En sintesis, el aporte intelectual y politico de esta corriente no puede 
ser subestimado. A nivel intelectual, puede ser considerado, al igual 
que F.O.R.J.A., como uno de los antecedentes posibles del peronismo. A 
nivel politico, logra generar el debate interno y extender su influencia, 
hasta finalmente igualar las fuerzas del alvearismo en 1943. 
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