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I Socialismo_\· perunnmo 

E
N u. PLANO Dí L •\S 1m ·\S) de la p_olitíca. entre las d1st111tas comen
tes que llegan hasta nuestros d1as. se destaca de manera especial 

el so _c1ahsmo. Como se s�bc. el socialismo moderno data de la publi
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con el apoyo de los nacionalistas de derecha. acrecentó su base políti
ca cuando fue designado ministro de Guerra. al mismo tiempo que 
conservó el liderazgo en el Grupo de Oficiales Unidos ( GOL') y su cargo 
al frente de la Secretaria de Trabajo y PreYisión Social.' Posterionnen
te. la Yicepresidencia vacante fue ocupada por Perón. al imponerse a 
su adversario Perlinger. 

En octubre de 1945 Pcrón fue obligado a renunciar a todos su 
cargos y sometido a arresto. La reacción popular del 1 7 de octubre, 
"Día de la lealtad peronista ", impulsó el retiro de todo el gobierno ante 
la oposición manifiesta de las fuerzas armadas. que ante los hechos 
consumados. brindaron a Perón su apoyo. quien se consolido como 
"lider prograrnatico" de los oficiales golpistas. con sus objetivos y pro
grama político. Se desenvoh·1ó entonces la fase preparatoria del go
bierno peronista. fase de concesiones ociales y anuncio de refonnas 
que lo catapultaron al poder y lo llevaron a plasmar la estructura que 
perduró hasta 1955.' 

Los medios institucionales para concretar tales objetivos fueron el 
ConseJo ac1onal de Posguerra. presidido por José Figuerola l 
Tressols. primer organismo argentino de planeamiento político. que 
recopilaba información para permitir un diagnóstico de la situación 
que vivia el país y encaró la elaboración del Primer Plan Quinquenal 
( 1947-1951 ). y la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. orgarnsmo 
director y contralor del mejoramiento material e integración social de 
los sectores de bajos recursos. Las presiones cedieron parcialmente 
después de los sucesos del 1 7  de octubre de 1945. de la ruptura de 
relaciones con Alemania cilll!1do el país firmó el Acta de Chapultepec y 
ante el triunfo electoral de la fórmula presidencial Juan Perón-Hortensio 
Quijano, el 24 de febrero de 1946. sostenida por el Partido Laborista. 
la Alianza Libertadora Nacionalista, la urn-Junta Reorganizadora y al
gunos conservadores disidentes. La oposición se nucleó en tomo a la 
Unión Democrática con el auspicio de socialistas. comunistas. demó
crata-progresistas. radicales y el apoyo de los conservadores, pero no 
pudo consagrar con éxito la fórmula Tamborín-Mosca. 

Estrechamente unido en tomo al "principio de lealtad", nació el 
Partido Único de la Revolución que se transformó en 1947 en el Par
tido Peronista, verticalista, monolítico y personalista. Tres ideas fuerza 
alentaron su doctrina y consolidaron su sistema de dominación y de 

'Peter Waldmann, El peromsmo 19./3-/955, Buenos Aires. udamencana, 1981 
• Carlos Altamirano. Ba10 el s1gno de las masas (/9./3-/973), Buenos Aires, Anel, 

2001 (8,bl,oteca del Pensamiento Argentino, núm. v1), ítem 1 
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control pohtico: justicia social. independencia económica y soberanía 
política.' La figura y la acción de María Eva Duarte de Perón fue crucial 
) otorgó dinamismo al gobierno nacional 

Este proceso político llene el sel lo de popuhsmo, el cual es, según 
Di ·re11a. "un moümiento político con fuerte apoyo popular. con la par
ticipación de sectores de clases no obreras con mfluencia en el partido, 
y sustentador de una ideología anti slatu qua.• La alianza entre los 
sectores más nuevos y pujantes de la burguesía industrial y la clase 
obrera organizada, con la garantía estatal, definieron la esencia del fla
mante gobierno de Perón. Opinión y voluntad se convirtieron así en 
procedimientos de formación democrática.' 

En este movimiento confluyeron intelectuales, políticos. profesio
nales. periodistas que provenían de distintos ámbitos políticos. Fn el 
presente trabajo nos interesa destacar a quienes habían militado en la 
orb1ta del Partido Socialista y colaborado activamente en algunas de 
sus publicaciones, especialmente en la revista Claridad ( 1926-1941 ). 
dirigida por Antonio 7.amora.8 Estos grupos fueron llevados al seno 
del Partido Peronista principalmente por el encargado del Ministerio del 
Interior. Angel Borlenghi. smdicalista de relieve en la CuT núm. 1 ,  pro
cedente de la Federación de Empleados de Comercio de la cual habia 
ido secretario general desde 193 1 Borlenghi acompañó a Perón a lo 

largo de casi toda su gestión y fue quien propuso el acercamiento de 
algunos grupos socialistas al gobierno. Estos grupos. numerosos y 
heterogéneos tuvieron una amplia actuación en la década de los treinta 
tanto en el "Glorioso Partido" como en las publicaciones socialistas. 

Desde la perspectiva del movinuento político vinculado con la doc
trina socialista, estudiamos el periódico Argentina de Hoy ( 1951-
1955). Asimismo. hacemos hincapié en la concepción del proceso de
mocrático en el que se destacan las formas que adoptan los 
compromisos entre intereses y la formación de la opinión y la voluntad 
política de los ciudadanos. como el medio a través del cual se constitu
ye la sociedad en un todo políticamente estructurado. A través de la 

� Ricardo S1dicaro, "Contribuciones para el estudio de las ideas poliucas de Pcrón". 
Estudios Soc,ales (Santa Fe), núm 8 (primer semestre de 1995). pp 31-48. citado por 
Noemi M G1rbal-Blacha, coord. Estado, sociedad y economía en la Argent111a (/930-
1997/, Buenos Aires. Unl\ersidad Nacional de Quilmes.2001 

1
' Ton.:uato S. di Tella. "Populismo) reformismo··. en Octa, 10 lann1. comp Popultsmo 

ycontrad1cc1onesdeclase en IAtmoamfrtca. México, Era. 1977 (Serie Popular). pp 47-48 
7 G1rbal-Blacha, coord., Estado, soc1edadyeconomía en la Argentma [n 5] 
• Cf Florencia Ferreira, Claridad y el internanonahsmo amencano, Buenos Aires. 

Claridad, 1998, 307 págs 
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teoría del discw-so que pem1ite articular los concepto explicativos en 
una forma renovada y cuenta con la intersubjetividad que representan 
los procesos de entendimiento que se efectúan en la red de comunica
ción de los espacios públicos políticos. nos detenemos en el estudio 
del mencionado periódico.9 

2 Bases y principios del lnsrirwo 
de Estudios Económicos y Sociales 

EL Instituto de Estudios Económicos y Sociales se fundó en 195 J ) 
fue su pre idente don Juan Unamuno. Este instituto tu\'o a su cargo la 
publicación del periódico Argentina de Hoy, dirigido por AdolfoAbello 
Comenzó el 12 de agosto de 1951 y se extendió hasta el 5 de agosto 
de 1955. e publicaron cincuenta) dos números en un formato de 
57 x 42 cm. Los números I a 13, el 51 y el 52 tienen seis páginas, 
mientras que los del 14 al 50 tienen ocho páginas. Su frecuencia fue 
muy irregular durante los cuatro años de su publicación. 

En su número inicial Argentina de Hoy afim1aba que la voluntad 
del proletariado, de las grandes masas populares y de los hombres de 
empresa progresistas para alcanzar formas superiores de vida han on
ginado un proceso político que pugna por construir una patria sobera
na, próspera y feliz. Sus objetivos eran: a) realizar estudios y analis1s 
económicos y sociales que se refieran a los problemas argentinos: 
b) propugnar por conseguir la cooperación de opiniones y de acción
de las instituciones o personas que puedan influir en la solución de los 
problemas económicos y sociales con miras a la planificación y coordi
nación de las fuerzas nacionales para lograr la consolidación de la in
dependencia económica y política del país; c) proponer la aplicación
de las conclusiones de sus investigaciones y estudios: y d) divulgar esas
conclusiones, opiniones y juicios, a través de publicaciones especiales.
libros, periódicos, declaraciones, conferencias o por todo otro medio
de difusión.

Aclaraban que el instituto carecía de fines lucrativos y de intereses 
particulares que defender. Los recursos eran las cuotas fijas de los 
asociados ( cinco pesos mensuales) y la dirección y administración es
tarían a cargo de una comisión directiva constituida por quince miem
bros titulares y seis suplentes. Esta comisión elegiría un presidente, 
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero y protesorero. Sus 
miembros durarían dos años en sus funciones y podrían ser reelectos. 

�rgen Habermas. Facllcidad y val,de; sobre el derecho y el Es1ado democráuco 
de derecho en términos de teoría del discurso. Madrid, Trona. 1998, p. 375 

Es1ado5 llmdos en las 1dc:as pol1t1ca� de lrgentmu de HoJ 111 

¡ as resoluciones se tomarían por mayoría de dos tercios de votos de
los miembros presentes. La comisión directiva crearía las siguientes
comisiones de estudio: u) agricultura y ganadería, h) economía) finan
zas: c) servicios públicos: di industrias: e) salarios. precios> niveles de 
,ida: f) comercio exterior: g) asunto gremiales, politicos y sociales: 
hl cuestiones del desarrollo histórico: i) relaciones internacionales: 
JJ problemas de población e inmigración 10 

Su gestión, explicaban, escapaba de las tareas partidarias. A firma
ban que no respondían a una disciplina programática ni a detcnrnna
da bandería, sino qm: formaban un "núcleo de hombres de buena vo
luntad) sana inspiración patnótica, que quiere graYitar en la medida de 
sus posibilidades en el desarrollo de un proceso que, por lo que ha 
hecho y proyecta realizar representa un acontecimiento excepcional
mente progresista en la \'ida política, social y económica del país" 
Intem1mpir este proceso sería retroceder el camino andado y lanzarse 
por la encrucijada de la contranevoluc1ón. En este sentido, man1 festa
ban su propósito de promover una acción cívica tendente a organizar 
un movimiento nacional democrático para agrupar a las d1\'ersas op1-
mones en la política oficial, con el ob3eto de robustecer la unidad de la 
cmdadanía en tomo a la reelección de Perón, como la expresión de 
la consolidación y continuidad progresista de la revolución, en sus fines 
de constituir una "nación socialmente justa. económicamente libre y 
políticaniente soberana" 11 

3 Estados Unidos en la política intemacionul peronista 

AooLFO ABELLO y Juan Unamuno, director del periódico) presidente 
del Instituto de Estudios Fconómicos y Sociales (1Hs) respectivamen
te, analizan la tercera posición argentina en la pohtica intemac1onal de 
acuerdo con la división del mundo en dos grandes bloques: el del capi
talismo norteamericano y el del comunismo soviético. El capitalismo 
norteamericano se caracteriza por el dominio del capital privado y por 
un avanzado proceso de concentración del capital financiero (lrnsts, 
grandes consorcios etc.), así como por su obligada expansión imperia
lista, consecuencia natural del desarrollo de las fuerzas económicas. 
Del éxito de su expansión imperialista dependen los altos salar1os, la 
plena ocupación, las ganancias de su oligarquía industrial y financiera y 
la capacidad impositiva que sostiene el plan de gastos del país 

'' Arge1111na de Hoy año,. num 1, m1ércolcs 22 de agosto de 1951, p. 3. cols. 2. 3, 4, 5 
11 "Auspiciamos la Reunión del Congreso de los Hombres de Buena Voluntad", 

4,gentma de Hoy, ai\o 1, núm 2. Jueves 6 de septiembre de 1951 
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El mundo soviético, en cambio, se caracteriza por un proceso de 
socialización de los medios de producción y de cambio y una injeren
cia del Estado en las actividades privadas. Los teóricos del comunismo 
marxista coinciden en que es imposible el socialismo en un solo país y 
fue resuelto en la URSS con una apreciación de Len in: "Vivimos no 
sólo en un Estado sino en un sistema de Estados y es inconcebible la 
coexistencia de la U nión Soviética junto a los Estados capitalistas du
rante un largo periodo. La una o los otros deberán triunfar a la postre". 
Con el plan Marshall y el pacto del Atlántico Estados Unidos ha logra
do nuclear al grupo de países de Europa occidental en sus planes po
lítico-militares. 

En este mundo intermedio y contradictorio, que no está con 
Washington ni con Moscú, hay gérmenes de la tercera posición. Pero 
donde ésta se practica y cuenta con posibilidades de éxito es en Ar
gentina, afirma el autor. En su po ición teórica Perón formuló la doctri
na en un discurso pronunciado el 27 de noviembre de 1946 en el teatro 
Colón, ante representantes del comercio y la industria, donde expresó 
"Parecería que una tercera posición pudiera conformar una solución 
aceptable por la cual no se llegaría al absolutismo estatal ni se podría 
volver al individualismo absoluto del régimen anterior", es decir, una 
situación en la cual las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo se 
pusieran a construir junto con el Estado, el destino común con benefi
cio para las tres fuerzas y sin perjuicio para ninguna de ellas. Tan1b1én 
enunció esta doctrina en la reunión de cancilleres de Río de Janeiro de 
194 7 y en la IX Conferencia Internacional lnteramericana de Bogotá 
de 1948, así como en la clausura del Congreso de Filosofia en Mendoz.a 
( 1949). Vale decir que justicia social y soberanía política, en el orden 
internacional, están en función de la independencia económica. 

La guerra interimperialista que se perfilaba no era una lucha de 
Argentina y en ella no estaban contemplados sus intereses. La guerra 
en Corea, que podría ser el prólogo o el primer acto de la tercera 
hecatombe mundial, permitía entrever cuán distantes de los intereses 
argentinos estaban los motivos y argun1entos que se invocaban. Argen
tina, en salvaguarda de los intereses de la revolución peronista, debía 
mantenerse al margen de la lucha, observando su tradicional posición 
de neutralidad. Recuerda el autor que los países de América Latina son 
considerados como grandes reservorios de materias primas y su papel 
en caso de guerra es suministrarlas.12

'Adolfo J Abello) Juan Unamuno. "La tercera pos1c1ón argentina en la polit,�a 
mtemac,onal", A de H. ailo ,. num 1, m,ércoles 22 de agosto de 1951. p 2. cols. 1. 2. 3. 
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Buenaventura García informa que Estados Unidos y España han 
llegado a un acuerdo internacional para la inclusión de este último país 

en el Pacto del Atlántico. España se alistará en el frente occidental, 
cediendo bases militares y tropas, y recibiendo, en cambio, una impor
tante ayuda económica (se alude a un empréstito de ocho mil quinien
tos millones de dólares). El autor encuentra que el Plan Marshall y el 
Pacto del Atlántico son dos inslrun1entos para la penetración económi
ca y política "yanqui" en el viejo continente. España, por su parte, 
abandona la órbita económica inglesa para transformarse en una na
ción amiga de Estados Unidos. 13 

En su artículo Inocencio Cova denuncia a la administración del 
presidente Truman, quien está vinculado a la máquina de fraude electo
ral del "pendergastismo" --creada por Pendergast- "que es íntimo 
del embaucador y ladrón O'Dwyer, que ha entronizado en la Casa 
Blanca la más brutal corrupción". La primera hazaña de Truman co
menzó, dice Cova, el 15 de abril de 1945, en el tren especial en que el 
vicepresidente en ejercicio de la primera magistratura, retomaba del 
funeral de Franklin D. Roosevelt llevado a cabo en Hyde Park, "ven
diendo overalls y barriendo la acera, hasta su ascensión". Menciona a 
Harold L. Ickes del Ministerio del Interior, y a Edwin W. Pauley, teso
rero del Comité Nacional del Partido Demócrata, quien hablaba no en 
su condición de político, sino de propietario de pozos de petróleo 
en California. Paul Dillon, dice el autor, apareció el 19 de mayo de ese 
año en la Casa Blanca como director de la campaña de Truman en St. 
Louis, ex hombre del patrón Pendergast. O ilion queria que los prisio
neros Paul Ricca (El Camarero) y Louis Campagna (Neoyorquito), 
pistoleros de la pandilla de Al Capone que estaban en la Penitenciaría 
de Atlanta---en la misma que pasó diez años Albizu Campos, dirigen
te de la independencia de Puerto Rico-- fueran transferidos a Leaven
worth. prisión próxima a Chicago. Pero si no se pudo trasladar aAlbizu 
Campos, enfermo y destrozado por el feroz régimen de la Penitencia
ría de Atlanta, tampoco se podía cumplir con el traslado de los dos 
prisioneros, observa Cova. 14 

El diario informa que RudolfRocker. el escritor de Nacionalismo 
y cultura. será expulsado de Estados Unidos. "Desde hace diecisiete 
años. en que lograron huir de Alemania con motivo del advenimiento 
de Hitler, Rocker es un símbolo vivo del ideali mo libertario". En las 

1 Buenaventura García. ·Tsparla y Estados Unidos" ldelf. arlo 1. núm. 1 miércoles 
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luchas anarquistas fue �igo) c�mpañero de M?1atesta_ Kropotkine)
Nettlau y en Gran Bretafia dmg10 durante dos decadas el órgano anar
quista." 

Marce! Chaminade, en un artículo de France Presse, afirma que 
como la mayor potencia del globo, Estados Unidos tiene responsabili
dades mundiales. La usina diplomática donde e elabora esa politica es 
el Departamento de Estado, especialmente el Consejo de Seguridad 

acional, cuya función es examinar las responsabilidades, los com
promisos y los rie gos y decidir las medidas sobre las que se fijará la 
politica exterior norteamericana. James Selden Lay es el secretario 
ejecutivo pern1anente del Consejo de Seguridad Nacional y la emmen
cia gris del gobierno, ex alunmo del Instituto Militar de Virginia e inge
niero eléctrico. 16 

En el siguiente artículo el autor traza una semblanza de Wi ll1am 
Randolph Hearst) "Casa Grande", erigida sobre Enchanted Hill en 
San Simeón, California. Hearst falleció a los 92 años y se creó un 
cuerpo de fideicomisarios al que pertenecieron Richard Berlín. presi
dente de la Hearst Corporat1on; W. Huberth, administrador de bienes 
raíce . y otros funcionarios. Cuatro de los seis hijos de Hearst conti
núan con cargos directi\'os. Forma parte de su fabulosa fortuna la ca
dena de diarios más grande del mundo. con un ti raje de diecisiete mi
llones de ejemplares diario y dieciséis re,istas, entre las cuales menciona 
el autor a Cosmopolitan, Good Ho11rekeepi11g, Harper s Ba::aar)
House Beautifi,I; la agencia noticiosa lntemational News Servicc, la 
agencia fotográfica Internaticnal News Photos y Kmg Features 
Syndicate. que distribuye hi torietas. También posee Homestake 1'.fine. 
la mina de oro más rica que se conoce en el mundo. ubicada enAri10na; 
minas de plata en Mexico; acciones de la Andes Copper M111111g 
Company y otras empresas mineras de Chile; participación en las mi
nas de estaño de Patiño. en Bolivia, e intereses petroleros en California 
y Texas. Además, tiene inversiones en Metro Goldwyn Mayer, Fax 
Films y Wamer Brothers, la propiedad del noticiario "News ofthe 
Day". una cadena de diecisiete hroadcastings. una fábrica de frutas:, 
legumbres. bosques de maderas en América Central y campos de pas
toreo destinados a la agricultura y la ganadería en California y México. 
A los veintiún años su padre le regaló San Francisco Examiner I learst 
era de alta estatura y carácter frío. de profundos ojos azules, llamado 

u· Del Paraíso· )anqu1 e pulsan a Rocker ... . tde/1. año 1. núm 2. jue\Cs 6 de 
septiembre de 1951, p 3. col 1 

11• Marcel Chammade, "Una docena de personas deciden en Estados Unidos la paz 
o la guerra". -ldeH. año,. núm. 2,Jueves 6 de septiembre de 1951, p. 6. cols l. 2 3, 4. 5 
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también el Gran Solitario. No se le permitió la gobernación de Nueva 
York ni la candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata en 
t 904. Creció en México y en Centroamérica, se desplazó hacia Boli
via y Chile. Orson Welles dio vida al protagonista en Citi=en Kane,

conocido en Buenos Aires como El ciudadano. Sus órdenes eran en
cabezadas por una fórmula impresa que daba cuenta de su personali
dad: chie(says. Cuando la política de Eduardo Víl l perturbó sus planes 
y modificó la posición del imperialismo británico, acudió en ayuda de 
tos tories y provocó la abdicación del monarca con sólo publicar en 
todos sus diarios entretelones de la vida que llevaba en Windsor con 
Wally Simpson. 11

El diario anuncia que el juez Pablo Juan y Toro sentenció a Pedro 
AJbizu Campos a una pena que oscila entre los doce y los cincuenta) 
cuatro años de prisión y trabajos forzados, la que se sumará a una 
condena anterior de diecisiete años y tres meses-vemticuatro año y 
tres meses Albizu arnpos, dirigente de la liberación de Puerto Rico. 
nació en 1891, de madre negra y padre blanco. Tuvo que trabapr 
desde muy niño y costearse los estudios. Oficiaba durante el dia como 
guía de turistas y en la noche estudiaba. Fue becado en la Universidad 
de Vermont y más tarde fue alumno brillante de Harvard, donde e 
licenció en ciencias y artes. Subteniente de reserva, al entrar Estados 
Unidos en la Primera Guerra Mundial, "no pudo incorporarse a las filas 
porque le habían clavado en la frente un rótulo que en la l1111ón tiene 
sabor de infanúa: ¡negro!". Concluidos sus esrudtosen Harvard. retor
nó en 1921 a la l la y se incorporó al Partido Unión. que preconinba 
la independencia de Puerto Rico. En f 925. creó el Partido Nacionalis
ta. Recorrió los caminos de America Latina para difundir su credo, 
impulsado por el ejemplo de Martí hacia uba. Fn 1932. emprendió la 
marcha contra el Capital io. Albizu Campos fue apresado y condenado 
y debió cumplir diez años de prisión en la cárcel de Manta. Apenas 
salido de la cárcel. en 1943 reinició su lucha y fue encarcelado nueva
mente. Pero el infortunio no amilana al dirigente) a sus heroicos parti
darios, destaca el autor 18 

Inocencia Co\'a en otro artículo 111forma que el 26 de enero de 
l 945 murió Tom Pendergast. nativo de Kansas, quien agrupó al ham
pa en tomo a los garitos, apostadores ilegales, casas de prostitución

11 "l listoria de un re\ sin corona) de un imperio sin limllcs 'Willlam Ramlolph 
Hearst' símbolo de un régimen que agoni1.a· ldell. año 1. núrn 2._iw.:\Cs 6 de sc:pucmhn: 
de 1951 p 6. cols. l. 2 

1• ··Alb11u Campos inmolado ante d altilr del dólar". -ldeli. año 1. num J._¡u..:, e, 10 
de septiembre de 1951. p 1, cols 2. 3. 4 
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disfrazadas de night clubs, organizaciones distribuidoras de bebid 
durante la ley seca y de estupefacientes, con el fin de integrar la "m �
quina" electoral. Pendergast fue un representante de esa democra/ 
corrompida. El autor denuncia que en Carolina del ur, Ilamilton, --�
maestre" de los Ku KJlD{ Klan, declaró que "impediremos por la fuerza
y aunque corra sangre, que un solo negro pise las escuelas para blan
cos de este estado". 19 

Roberto Gil Ríos afirma que Estados Unidos, a través de diversos 
resortes que van de las conferencias internacionales a la legislación de 
"ayuda", ha trazado un ámbito económico cerrado en el cual los miem
bros aportan sus materias primas y sus sacrificios a la maquinaria fabril
nortean1ericana, principal resorte de su poli ti ca expansiva. Pero con
esta política se rompe la armonía económica occidental dado que se
presenta la guerra por las materias primas en cuya primera fase de 
realización Estados Unidos las acaparó a cambio de oro y dólares. F.l 
autor denuncia que Inglaterra fue la primera defraudada: en mayo de 
1949, Sttaford Cripps declaró los inconvenientes de la devaluación
de la libra; en septiembre se "conYenció" de lo contrario y expresó su 
creencia de que mandando materias primas a Estados Unidos equih
brana sus existencias de oro y dólares. A fines de 1950 Inglaterra se
dio cuenta de las cosas y las planteó en la entrevista Trurnan-Attlee y
en 1951 renuncian los ministros ingleses Bevan y Wilson. 

Estados Unidos limita las exportaciones de materias primas a efec
to de conservar excedentes en el territorio nacional. No ha logrado el
control de ciertos productos porque los propios controles del Remo
Unido se oponen a sus objetivos. A principios de ese año ( 1951) los
gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia anunciaron la 
creación de un organismo internacional de productos, cuyo objeto se
ría el de aumentar la producción y la cantidad de productos escasos
disponibles, crear reservas y asegurar la distribución. La falta de una
representación de los países latinoamericanos fue planteada en la se
gunda sesión extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y
Social. Para la política justicialista, afirma el autor, no puede haber otra
relación entre los Estados que la que se sustente sobre bases justas y
equitativas. Por otra parte, determina que son principalmente los lazos
económicos los que sostienen la armonía y el entendimiento entre los 
pueblos.20 

19 lnocencio Cova. "Ku-Klux-Klan y pendergastismo caracterizan la democracia 
)anqui'", Adeh, a�o 1, núm 3. Jueves 20 de septiembre de 1951, p. 1. cols 3. 4, 5 

Roberto Gil Rios, "La guerra de las matcnas primas", .4deH, MO 1, núm 3, Jueves 
20 de septiembre de 1951, p 3, cols 2, J 

Estados Unidos en las ideas po1it1cas de 4rgentmo de Ho; IJ7 

En otro artículo Gil Ríos denuncia que Estados Unidos, a pesar de
mostrar preocupación por los acontecimientos que se avecinan, al tiempo
que avanza en el rearme, procura imponer sus planes de hegemonía
política y de expansión económica. El presidente Trun1an pidió al Con
greso ocho mil quinientos millones de dólares a fin de continuar con el 
Plan Marshall, reestructurado para promover la producción militar, a la 
cual se destinaban seis mil doscientos cincuenta millones y promulgó
la ley especial de créditos destinados a la "ayuda" económica y técnica
que presta Estados Unidos, por un monto de trescientos sesenta y
cinco millones de dólares. A propuesta del senador republicano Kem,
se agregó al proyecto una cláusula que consiste en prohibir "la ayuda
económica norteamericana a cualquier nación que envíe materiales y
potencial bélico a los países comunistas". La enmienda Kem estaba
destinada a los países del Plan Marshall en Europa y es aplicable a
América Latina y a otras áreas. Y la diputada demócrata Laurie Battle
presentó un nuevo proyecto de enmienda más estricto que el de Kem,
que prevé la creación de un coordinador de política económica para
las zonas internacionales oriental y occidental, quien se encargaría de
indicar qué artículos no podrían ser enviados a la zona de influencia
rusa, so pena de perder la "ayuda" norteamericana.21

Para lnocencio Cova, Spruille Braden ha paseado la insolencia
por tierras de América: la lució en La! !abana, la llevó a Colombia y la
trajo a Argentina. Braden llama "negocios" a los que hace, por ejem
plo, la United Fruit en el Caribe, a los que hace la Patiño Mines en
Bolivia, a los que hacen los hombres del caucho en los escondidos
patíbulos de la selva amazónica. "Así lo vemos cuando llegó a Buenos
Aires en abril de 1945. Así lo habíamos conocido cuando fue delegado
a la Séptima Conferencia Internacional de los Estados Americano 
celebrada en 1933 en Montevideo", como así también en Bogotá, en
su calidad de embajador ante el gobierno de Colombia, y fue juzgado
en La Habana siendo el representante de la Unión en Cuba. Según
Braden, la política de Trun1an ha sido "débil": "nuestra pusiláninle po
lítica ha traído consigo una declinación de la misión rectora norteame
ricana en el hemisferio y nos ha hecho perder el respeto de nuestros
vecinos". Sus pretensiones son un Libro azul, cuya publicación fue
juzgada por Sumner Welles con las siguientes palabras: "Su publica
ción constituyó una lamentable interferencia en los asuntos internos de 
la Argentina". Tal el juicio de Welles en su obra Where are we heading? 

"Roberto Gil Rios, "Con sus planes de ayuda EE.UU. intenta regular toda la vida 
económica del mundo occidental", AdeH, al\o 1, núm 4,Jueves 4 de octubre de 1951, p. 3. 
cols. 2, 3. 4, 5. 
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Braden fue traslad�do de Buenos Aires y designado secretario auxiliar 

para los asuntos latmoamericanos.22 
El Congreso_lnteran1ericano de Periodistas que acababa de reali

zarse en Montevideo fue otra maniobra para desacreditar aArgentin 
y regular la prensa continental al compás del Departan1ento de Estadoª 
Menciona la r_edacción a Duboi y a Powers como agentes de manio
bras Y denuncian que RodriguezAraya y ammartino no son periodis
tas: "RoddguezAraya es procurador, no sabemos si con título o no,} 
Sammartmo, abogado sin pleitos".21

El dran1a _del Caribe, denuncia lnocencio Cova.. es la penetración}
el robo de la libertad y de la dignidad humanas, los cuales se deben a la 
gravitación imperialista de la compañía Flota Blanca. Se inició con 
la llegada a Port Morant, Jamaica, del capitán de navío Lorenzo D.
Baker, que cargó en 1870 unos cuantos cachos de banana. Pero cuan
do Baker vendió los frutos en Boston se encontró con una ganancia
que le compensó el flete y decidió dedicarse a ese tráfico. Quince años 
más tarde se formó la "Boston Fruit Company" que en 1890 tenía un 
capital superior al medio millón de dólares. En 1871 Henry Meiggs 
obtuvo del general Tomás Guardia, presidente de Costa Rica, un con
trato para la construcción de setenta y una millas de ferrocarril. Como 
Meiggs estaba en Perú, encargó el trabajo a su sobrino Henry Meiggs 
Keith, quien se asoció con su hermano Minor Cooper Keith. Minor 
quedó al frente de la línea férrea y para lograr fletes continuos trató con 
los cultivadores de los bananales. Surgió la Tropical Trading and Trans
porte Co., que apareció en Panamá y Colombia bajo los nombres
Snider Banana Co. y Colombian Land Co., respectivamente. Los Keith 
tenían su imperio en Costa Rica y Colombia. La Boston Fruit Co. 
operaba en Cuba. Jamaica y Santo Domingo. Pero en 1899 se fusio
naron con el nombre de Uñit Fruit Co [sic], que adquirió tierras en
Guatemala y en Honduras. En 1900 el capital de la "Frutera" era de
once millones doscientos treinta mil dólares. En 1930 era de doscien
tos seis millones. En Costa Rica donde competían dos vías férreas. la
Costa Rica Railway Co. y la Northern Railway Co., Keith logró un 
contrato que se firmó en Londres y por el cual la primera arrendaba 
todas sus construcciones a la "Frutera" por el término de noventa y
nueve años.24

n Inocencio Cova. "Braden es el símbolo de la diplomacia yanqui", AdeH, a�o 1, 
núm 4. Jueves 4 de octubre de 1951, p. 4, cols. 6, 7 

" ·falso Congreso con falsos periodistas", AdeH, a�o 1, núm 5, Jueves 18 de 
octubre de 1951. p 3, cols. 3. 4 

1' Inoccncio Cova. "Alquimia de la Unit Fru1t Co .. dolor, miseria y muerte por 

buenos dólares", A de H. �o 1. núm 6, miércoles 31 de octubre de 1951, p 6. cols 1, 2. 3 

Estados Unidos en la:,, 1deas pol1t1cas de lrgentmu de llo_r \)Q 

José de Gand dice que en el sur de Estados Unidos las leyes, la
Constitución y las fuerzas que las represerttan no se oponen al Ku Klux 
Klan y el negro queda desamparado. William Joscph Simmons. un 
sureño que había sido predicador, se presentó ante la Suprema Corte 
del condado de Ful ton, Georgia, para solicnar autorización y fundar en 
¡ 915 una sociedad llamada Los Caballeros del Ku Klux Klan. La
sociedad "será ciento por ciento norteamericana y se opondrá a los
negros, los judíos, los católicos y los inmigrantes" y la integrarían
los veterano de guerra que al no poder mantener la esclavitud. traba
Jar1an por medio del terror, principio impulsado por Edv.ard Young
Clarke y Elizabeth Tyler, expertos en publicidad. U autor cita a I lcarst.
qwen en una conversación infom1al con un periodista. dijo: "¿Defender
a los negros?¿ Y qué es lo que los negros me pueden dar a mí'l"." 

El periódico publica un dibujo satírico del "Tío Sam ", donde se lec:
"Queremos la paz atómica. Ya ensayamos en 1 l!roshima y Nagasaki
[ ] Bombas para salvar pueblos. Nosotros queremos la prosperidad
atómica. Pan para salvar a los pueblos".26

Aneurin Bevan. líder laborista inglés que encabeza el sector iz
quierdista de aquella agrupación, pronunció en el último congreso par
tidario un extenso informe titulado "El único camino", en el que señaló
el derrotero que a su juicio debía seguir el laborismo inglés. La asam
blea en que habló tuvo lugar antes de las elecciones que dieron el triun
fo al conservadurismo. El capítulo relativo a la política internacional de 
Gran Bretaña, analizado principalmente desde el punto de vista de las 
relaciones con Estados Unidos, ofrece elementos de juicio y revela la 
onentación reaccionaria y belicista del "imperialismo yanqui", así como 
los esfuerzos de w1 sector de \a clase obrera inglesa para oponerse a la
Tercera Guerra Mundial en la que Gran Bretaña se constituiría, merced 
a las bases aéreas que ha cedido a Estados Unidos, en uno de los 
combatientes en la lucha atómic� contra Rusia. dice el autor.27 

Buenaventura García explica que antes de la Primera Guerra Mun
dial existía en América una conciencia antiimperialista exteriorizada en 
Manuel Ugarte, José Ingenieros y Alfredo L. Palacios quienes encabe
zaban el núcleo de las personalidades más destacadas de esa lucha. El 

2' A José de Gand. ·'El hermano negro no tiene cabida en el ·Paraiso' )anqui". ·ldeH. 
ai1o 1, núm. 6. miércoles 31 de octubre de 1951, p. 6, cols 2. 3, 4 

"· Juan Pueblo. "Tio Sam", ldeH, aM 1. núm 9,Jueves 20 de d1c1cmbre de 1951. P 
1, col 4 

27 Aneurin Bevan, "Bevan analiw las relaciones de Gran Bretaña con �EUU Dis
gusta a muchos ingleses la reaccionaria política yanqui", AdeH, ai\o 1, núm 9,Jueves 20 de 
diciembre de 1951, p. 3, cols. 2-5 
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espíritu combativo d� l _os pue�los deAméri� ha ido apagándose hasta 
desaparecer to�a accwn _ cont inental solidaria. Esta ausencia popular 
�n la !ucha ant11mpenal!sta respo�de, en primer término, a la guerra 
1deologica con la ap_anc1on del fascismo y del nazismo. Estados Unidos 
aparec1a como el eJe de la lucha por las ideas democráticas y por las 
libt::rtades humanas, pero terminado el conflicto subsiste la confusió 
que impide la_ movilización de los pueblos de América alrededor de U::
programa de independencia política y económica. Los partidos de iz
quierda han o_lvidado su función y se empeñan, en Argentina, en debi
litar a su gobierno. Aquellos políticos que rinden su pleitesía a Wall 
treet soportan las consecuencias de esa política antiamericana. Chile 

no puede vender su salitre a precios remunerativos. Tampoco Bolivia 
su estaño. Perú pier�e su oberanía obre extensiones marítimas por 
los modernos corsario de la pesca de Estados Unidos. Ha llegado el 
momento, declara García. de promover una acción continental de raiz 
antiimperialista. 28 

En otro artículo,Aneurin Bevan analiza parte del informe que pro
nunció García en el último congreso del partido laborista y al que le dio 
el titulo de "El único �amino". Explica cómo se cumple con la ayuda a 
los países de Asia y A frica, ayuda que no sale del ámbito de la propa
ganda. La población de Estados Unidos representa un décimo de esas 
regiones atrasadas, sin embargo, su producción es tres veces mayor 
Estados Unidos con 7% de la población del mundo, reúne 42% de las 
rentas de todo el globo. En el otro lado de la escala, 54% de la pobla
ción mundial no dispone sino de 13% de la renta del universo y cada 
año la tendencia a la baja aumenta. Estos contrastes son síntomas del 
desorden mundial. Estados Unidos y el mundo occidental acometieron 
empresas que amenazan arruinar esfuerzos. El programa de arman1en
tos fue puesto en ejecución mientras el esfuerzo para remediar la mise
ria mundial se derrumbó. Asia, sin incluir Corea, recibirá un "centavo" 
de ayuda económica por cada trescientos dólares que Estados Unidos 
gaste en armamento. La única política de Occidente para los socialis
tas, explica el autor, consiste en la alianza con las fuerzas de la revolu
ción social. probando con hechos que su objetivo no es una domi
nación sino una asociación honorable.29 

21 Buenaventura García. "'Todo el continente debe luchar contra el 1mpenallsmo" 
Ade/f, ""º ,. núm 10,Jue,es JI de enero de 1952. p. 3. cols 1-2 

29 Aneunn Bevan, 'TI fabuloso cuento de la ayuda económica a los paiscs atrasa· 
dos" .• lde/f, ""º ,. num I O, JUC\es JI de enero de 1952. p. 5, cols. 1-4 
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./ Consideruc,onesfina/e;

Et periódico Argentina de Hoy representó, sin duda, el programa de 
gobierno de Perón. Fue creado, como dij irnos, para promover u re
elección llevada a cabo en 1952 con todo éxito y para d1fund1r su 
pensan1iento. Este grupo de antiguos socialistas apoyaron y aplaudie
ron la acción de gobierno de Perón, reconociendo que el presidente 
llevó a cabo el programa que ellos defendían desde el socialismo Sin 
embargo, permanecían atentos a las reacciones de su antiguo partido y 
a los conflictos internos que en él se suscitaban. 

La política del periódico respecto a Estados Unidos siguió. en sus 
lineamientos generales, dos perspectivas: por una parte, los autores 
continuaron con la posición del socialismo de considerarlo el represen
tante del imperialismo y, por otra parte, asumieron la visión peronista 
de la crítica a Spruille Braden. Es decir. los artículos representan el 
sentir de sus antiguas posiciones: la lucha. contra el mencionado ''impe
nalismo yanqui", la política "criolla" y los fascismos. As1m1smo. anali
zan la doctrina peronista y la comparan con el proyecto socialista; se 
refieren con admiración a la figura de Eva Perón y ponderan y exigen 
una participación de la sociedad en temas sociales Comentan la polí
tica intemacio,nal de Perón con respecto a Estados l nidos en tomo a 
la tercera posición, la economía y la industria. . . Mucho de ellos sufrieron persecución política e 1deológ1ca. pn
sión o emigración ante la caída del régimen en septiembre de l 955 por 
la Revolución Libertadora, con lo cual el grupo quedó desarticulado 
como red intelectual y el periódico deJÓ de aparecer. 
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