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1.- Introducci6n

Con frecuencia una clase social debe ejercer lia�

razGo, debe ser hegem�nica en la sociedad civil (particu-

larrnente en el reino de las relaciones econ��icas) antes

de que se convierta en clase dominante en el Estado. 1
�n

un ensayo anterior discuti el proceso mediante el cual la

clase terrateniente de buenos Aires, a trav�s de cambios

éspecificos de comportamiento econ6mico, se transform� en

la clase hegem�nica de la sociedad civil y no repetirA esa

discusi�n aqu1.2 ¿Xediante quA procesos la oligarqu1a ro�

teña unific� a la naci6n creando un �stado como parte int�

gral de su proyecto hegem�nico? ¿De quA manera Ola crecien

te burocratizaci6n del poder (con su autoritarismo intrin

seco), la composici�n social de la burocracia, la po11tica

financiera y monetaria del Estado, en suma, el desarrollo

del Estado argentino encontr� un contrapeso efectivo en -

procesos de la sociedad civil? ¿De qu� manera influy� el

patr�n de desarrollo del Estado argentino en el fracaso de

la democracia liberal?

El modelo te�rico aqui adoptado, postula que dife

rencias estructurales en la constituci�n inicial del Esta-

do pueden facilitar o dificultar el establecimiento poste

rior de una versi6n democr�tica del poder politico. Si

bien es cierto, cornó dijimos en un ensayo anterior, que la
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emergencia de una clase terrateniente con h�bitos capita

listas (h�bitos que destruyen el problema campesino al ge

neralizar las relaciones salariales en el campo) tiene con

secuencias que favorecen el establecimiento de un orden sQ

cial democr�tico, tambi�n parece necesario que dicha acti

vidad de corte capitalista sea realizada sin apoyo de la

burocracia central. ¿for qu� motivos? Una razOn que par�

ce importante es que un Estado muy centralizado (o sea

aquel totalmente controlado por los intereses terratenien

tes) inhibe la emergencia de fuentes de poder autOnomas, -

restando bases para el desarrollo de una politica plurali�

ta y competitiva. Nuestra tesis es que el proceso de autQ

nomizaciOn reciproca no se diO en Argentina debido princi

palmente a las relaciones establecidas entre el patrOn de

desarrollo capitalista dependiente promovido por la olig�

quia de Buenos Aires y el movimiento ascendente de la burQ

cracia central. Sin embargo, este proceso que hizo posi-

ble la unificaci6n politica de Argentina, limitO el campo

de maniobra del Estado para actuar como mediador de con- -

flictos, dado el·rol critico que jugaba el movimiento de

la economia de los paises dominantes en la formaci6n y ru�

tura del consenso democr�tico en el interior de la socie-

dad argentina.

2. El �arco institucional inicial del Estado ar-

gentino
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2. 1.- Contrastes estructurales

Argentina no hered6 una burocracia pre-moderna

bien establecida, ni instituciones feudales que en �uropa

fueron asimiladas al cuerpo de las instituciones centrales

de las democracias burguesas (por ejemplo la noci6n de in

munidad estamental frente a la arbitrariedad de la autori-

dad central). El Virreinato del Hio de la Plata (hoy Ar-

gentina) era una unidad administrativa de la corona espa�Q

la. Al principio, la base politico-administrativa del Vi

rreinato descansaba sobre el municipio, asentado sobre una

�ea urbana que en la jerarquia de poder pose1a una posi-

ci6n de relativa autonomia respecto del poder central. Los

municipios eran en realidad expresi6n del poder local, y

como estructuras administrativas hac1an factible el oes- -

arrollo de tendencias contrarias a cualquier centraliza- -

ci6n burocr�tica.3 Dichas tendencias no pudieron ser evi

tadas ni por las reformas borb6nicas (el sistema de Inten

dencias) que se inclinaban por una mayor centralizaci6n

del poder.

El proceso de constituci6n de un poder politico

relativamente centralizado en Argentina tambi�n contrasta

con el desarrollo institucional del Brasil, cuya burocra-

cia, despu�s del proceso centralizador iniciado por el MaL

qu�s de Pompal hacia fines del Siglo XVIII, pasa, sin gue

rra revolucionaria, a ser 1ntegramente transferida al Est�



do brasileho post-independista.4 Este proceso de constit�

ci�n de un centro unificador tambi�n fue impedido por raz2

nes econ6micas, pues Argentina pose1a un territorio m!s

marGinal al desarrollo capitalista mercantil que el Brasil

(durante todo el perlado cOlonial), y la desproporci�n

existente entre el "hinterlandll argentino y el grado de

desarrollo de las fuerzas productivas (principalmente po-

blación), parece haber sido inicialmente mayor en Argenti-

na.

Yuesto en contraste con el desarrollo polltico ey

ropeo, taQbi�n observamos �e el Estado argentino no atra-

viesa por la experiencia inicial de un desarrollo que co-

mienza baja la forma del Bstado absolutista y mercantilis

ta en la Europa de fines del siglo XV. El contraste es

más notorio si colocamos a ilrgentina frente a la versión -

extrema de centralización del tipo de burocracias zaristas

y las formas de despotismo asi�tico de la antigua China.

En el caso arbentino, el d¿sarrollo de una burocracia cen

tralizada no pOdla jam§s hacer pi� inicial en Uha burocra

cia colonial que era Lricapaz , en la pr!ctica, de dominar

el campo y cuya estructura (formal) de autoridad se asent�

ba sobre n�cleos urbanos incipientes. La transición desde

la base rolltico-administrativa colonial hacia el Estado

moderno debla forzozamente hacerse mediante una Guerra re

volucionaria bajo el liderazgo inicial (y como sub produc-



to) del desarrollo "natural" del cap.í taLf.smo a�rario depen

diente. �ste estaba sentando ra1ces en el �stado ae buenos

Aires, es aecir, la flnica unidad pOlitico-administrativa --

que despu�s de la Declaraci6n de la Indepentiencia en 181L,

poseia un sistema econ6mico, una burocracia y una base fi-

nanciera vinculadas al capitalisco mundial. Zl marco insti

tucional inicial con que Argentina emergi6 al mundo moderno

como Estado-�aci6n, presenta asi caracteristicas originales

qu� marcaron el sentido y direcci6n de su desarrollo ulte-

rior y que es necesario tener en cuenta en cualquier discu

si6n sobre su desarrollo democr�tico. Bn las p�ginas que -

siguen ccnaí.der-ar é los siguientes aspectos que jUZ¡;O ir.lpor-

tantes para el estudio de las condiciones de desarrollo del

Estado argentino. �rimero, analizar� la relaci6n estableci

da entre los terratenieutes de Buenos Aires y la burocracia

colonial. Sebundo, considerar� las relaciones entre los t�

rratenientes de Buenos Aires y las provincias del interior

que fueron menos afectadas por la dinlmica del capitalismo

dependiente. Como corolario final de mi anllisis, me con-

cretar� en el estudio de la constituci6n de un Estado-llaciQ

nal (olighquico), en la COUlFosici6n de su burocracia, su

base econ6mico-financiera y las repercusiones del desarro--

110 y crisis del capitalismo mundial en la formaci6n y F�r-

dida del consenso democr�tico al interior de la sociedad a�

gentina.
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2. 2.- Colapso de la Burocracia Colonial

Como dijimos anteriormente, la estructura de aut2

ridad de la burocracia colonial conten1a en si misma los

g�rmenes de su propia destrucci6n, proceso que fu� activa

do por el impacto de fuerzas externas. En efecto, de man�

ra similar al problema enfrentado por muchas burocracias -

pre-modernas (cuando enfrentan el reto "ex6geno" de la mo

dernidad), la Corona se mostraba incapaz de generar recur

sos suficientes para financiar sus aventuras de ultramar

sin impcner pesadas cargas a sus colonias. Sin embargo, -

aunque el Virreinato del R10 de la flata (hoy Argentina)

no poseia metales preciosos ni productos tropicales, la CQ

rona Española se apropiaba de una parte del excedente eco

nOmico de la colonia a trav�s de las gabelas e impuestos -

aduaneros, generados por el intercambio comercial obligatQ

rio entre Buenos Aires y los puertos españoles.5 Aunque

estos impuestos eran, en proporci6n al de todas las colo-

nias, relativamente bajos, dichas imposiciones comenzaron

a hacerse gravosas debido a que las derrotas militares de

España frente a Inglaterra y Francia a principios del siglo

XIX, limitaban el ya eSCaso tr�fico comercial existente. La

limitaci6n del tr�fico también debilitaba seriamente la ba-

se financiera de la burocracia colonial. En términos rela-

tivos, esa porci6n del excedente econ6mico que salia del -

pais sin compensaci6n, en bienes o en servicios, significa-
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ba un drenaje importante.

Hacia fines del si�lo XVIII y principios del si-

glo XIX, comenzo a sentirse con mayor rigidez las diferen

cias entre las castas, afectando este proceso las relacio-

nes entre criollos y espanoles por las mismas razones es--

tructurales que estaban provocando la debilidad de la burQ

cracia colonial.

Los españoles monopolizaban las posiciones buro-

cr!ticas m!s lucrativas y poseian las ventajas del monopo

lio comercial, desplazando a criollos ambiciosos y capaces

quienes no lograban conseguir puestos de importancia. Es

tas condiciones agravaron la disociaci6n de poder existen

te, alimentando continuamente el resentimiento de los criQ

llos. Hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo

XIX esta situaci6n indefinida tenia que ser suprimida rne-

diante la fuerza, o bien articulada por la oposici6n (y

aceptada por el Gobierno) bajo formas solapadas. Criollos

con cierta sofisticaci6n intelectual comenzaron a publicar

escritos favorables a la libertad comercial y muy pronto

�sta comenz6 a asociarse con la liberaci6n social y politi

ca del pueblo en su conjunto.6 Las restricciones'comerciª

les convirtieron al contrabando en una actividad muy lucrª

tiva. Hacia principios del siglo XIX, la burocracia colo

nial, escasa de fondos como siempre, se vi6 obliGada a



8.

aflojar las restricciones comerciales con los inGleses, de

bido principalmente a que el contrabando afectaba seriamen

te su base financiera.

Sin embarGo, el efecto de esta politica de libera

ción comercial consistió b�sicamente en expandir las bases

económicas de los terratenientes de Buenos Aires (las �ni

cas clases con mercancias exportables), de la burguesia -

criolla mercantil, y de los comerciantes ingleses. Irónic�

mente, la burocracia colonial no podía ya mantenerse sin la

expansión de las bases económicas de sus enemigos m�s ac�-

rrimos. }or estas razones estructurales, la coalición rev2

lucionaria integrada por los intelectuales criollos, los t�

rratenientes de Buenos Aires y la burbuesia mercantil urba

na, no enfrentó el problema de desmontar la estructura de

autoridad de una burocracia central consolidada. El probl�

ma inmediato de la coalición revolucionaria fu�, desde sus

inicios, el consolidar la posición adquirida en los paises

lim1trofes mediante una guerra de liberación, y el de crear

instituciones po11ticas nuevas o adaptar las importadas a

las circunstancias del momento.

�. Guerras Civiles y Hegemon1a }ol1tica de Buenos

Aires.

En las p�ginas anteriores hemos aportado una disc�

sien de las condiciones iniciales externas e internas de



desarrollo del Estado argentino. Continuaremos ahora con

un análisis de los conflictos más significativos al inte-

rior de la sociedad argentina, cuya institucion�liz3ci6n -

fue uno de los factores más determinantes en la emerbencia

de un Estado.

3. 1.- Consecuencias de la moviliz3ci�n para la -

GUerra

El movimiento revolucionario que barri� con el Es

tado colonial estaba integrado por una coalici6n heterogé

nea dirigida por criollos e intelectuales liberales europei

zados. Gracias a lo que podr1amos llamar el "privilegio

del atraso" (Veblen), esta élite tuvo la oportunidad de in�

pirar su movimiento en modelos de gObierno de instituciones

republicanas y democráticas que en gran medida sustituyeron

las instituciones pre-existentes. Estas instituciones ha-

b1an ya sido puestas a prueba por las burgues1as revolucio

narias de Europa del siglo XVIII y ser1an nuevamente pues-

tas a prueba en el pa1s. Basados en su hegemon1a territo-

rial y financiera sobre el resto de las provincias, los li

berales quer1an unificar al pa1s bajo la direcci6n de Bue-

nos Aires. Sus metas eran establecer un orden po11tico re

publicano y, con este fin, indios, criollos y esclavos ne-

gros fueron convocados a luchar por igualdad y libertad en

las guerras de la Independencia, a cambio de la vigencia

efectiva de estos derechos.7
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La politica de unificaci6n bajo el liderazgo de

Duenos Aires provoc6 tambi�n resistencia en la poblaci6n ry

ral. Esta aceptaba en cambio el de las autoridades locales,

o "caudillos", que controlaban la organizaci6n aut6noma de

las masas rurales sobre la base de la fuerza y del prestigio

emanado de la tradici6n.8

Aunque las reformas proclamadas por las �lites in

dependistas no buscaban cambios demasiado significativos en

la expansi6n de la participaci6n politica (puesto que esas

élites imaGinaban que el control politico de las masas de-

bia permanecer en sus manos), si tuvieron efectos inespera

dos cuyas consecuencias institucionales son siGnificativas

para expl.Lc ar el desarrollo poli t í.co arsen tino posterior.

Las condiciones institucionales pre-existentes intensifica

ron los antagonismos sociales latentes por la divisi6n Cam

po-ciudad, y por otras divisiones regionales que continua-

ban, de algftn modo, el esquema politico divisionista de ad

ministraciones anteriores.9 Estas concebian la instancia -

pol1tico-ideol6gica bajo la forma del conflicto de las pro-

vincias del Interior versus Buenos Aires, de Federales con

tra Unitarios.

En el marco de esta crisis, el conflicto se agrav6

a�n m�s cuando las guerras de la Independencia obligaron a

encuadrar una parte importante de la poblaci6n rural en
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ej�rcitos que, en vez de luchar por la consolidaci6n de la

autoridad central recientemente formalizada, tuvo que lu

char en los paises vecinos. Despu�s de las guerras, la de�

movilizaci6n ulterior del Ej�rcito tambi�n tuvo un impacto

acelerador de la crisis de organizaci6n, principalmente debi

do al desarrollo econ6mico desigual que se habia estableci

do entre las provincias del interior y la de Buenos Aires.

'�n efecto, despu�s de las guerras de Independencia, muchos

oficiales y soldados que habian luchado en paises vecinos

fueron liberados de sus obliGaciones militares, no obstante

la debilidad del Estado l:acional en sus momentos iniciales.

En una economia en expansi6n como la de la provincia de Bu�

nos Aires, esta desmovilizaci6n del Bj�rcito no podia tener

el impacto que tuvo en las provincias con una economia de-

clinante.1ú En �stas, la liberaci6n de fuerza de trabajo

anteriormente encuadrada en el �j�rcito, solo pOdia agravar

la crisis de orcanizaci6n, dado el Grave Froblema existente

de sobrepoblaci6n y marsinalizaci6n. La desmovilizaci6n mi

litar, al poner en disponibilidad militares desocupados y

sin recursos para sobrevivir, Generaba lideres potenciales

para dirigir bandas armadas que hacian del pillaje su modo

de vivir. Estos lideres se convirtieron en caudillos, alg�

nos de importancia siGnificativa, pues organizaron bandas

tan grandes como para hacer posible la captura de provin--

cias d�biles a las que inmediatamente declaran su "rep�bli-
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ca"." Este estilo de Gobierno por medio de IIcaudillos",

prActicaoente feudaliz6 la vida poli tica argentina, pues -

contribuy6 en medida considerable al repliegue del desarr2
110 capitalista en el interior del pals. En efecto, para

hacerse de recursos financieros y al mismo tiempo para roan.

tener un cuerpo administrativo rudimentario y soldados le�

les a su causa, los caudillos se velan oblicrados a aplicar

rres'i6n sobre los puntos más d�biles de la estructura so-

cial, es decir, la burgu�sla mercantil. En las provincias

oeclinantes, esta polltica predatoria s610 podla contribuir

a 6ebilitar u�s la acuQulaci6n de capital y el desarrollo -

urbano.'2 Co�o consecuencia de la he�emon1a local y recio

nal del caudillo, los patrones de desarrollo (o de subdesa

rrollo) provincia� marchaban obstaculizando la centraliza-

ci6n polltica del pala bajo la forma de un Estado.

La burocracia de Buenos Aires, por el contrario, -

cun�rolaaa For los terratenientes, era rica en recursos fi

�ancieros (provenientes del monopolio de las rentas aduane

ras) y C!1. tierras ¡..ara la 6anaderla (arrebatadas a los in-

c;:Lo:::;). .t·or ende, estaba en condiciones inmejorables para

�ulificar el descontento potencial do oficiales y soldados.

J�S�OS factores fueron indudablemente decisivos para caranto!

z3r, al interior de la provincia, el imFerio paulatino de -

La "ley y el orden", para generar una base minilua é

e conse!l,

so. :�rl r-e Lac í.ón con las otras pr-ov ínc í.as , Buenos Aires te-
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nla con�iciones para incorporarlas por la fuerza a un centro

unificador nacional en el que ella pudiera contar con abso

luta hegemonla.

3. 2 Contribuci6n de los Factores Econ6micos y Pi

nancieros

El conflicto entre el centro unificador (Buenos Ai

res) y las provincias, aunque disimulado por diverGencias

culturales e ideo16gicas, tenla, como hemos visto, causas

econ6micas subyacentes cuyo origen más o menos inmediato po

drla relacionarse con la instauraci6n de la liberalizaci6n

del comercio por Buenos Aires. En efecto, la liberaci6n del

comercio decretada por la Hevoluci6n de 1810, facilitaba la

exportaci6n de cuero, sebo y tasajo, y por ende contaba con

el apoyo de los terratenientes de Buenos Aires. luesto que

el ingreso de divisas por este concepto facilitaba la i�por

taci6n de manufacturas baratas, dicha liberalizaci6n del co

mercio tambi�n contaba con el apoyo de la burgues1a �ercan-

til y de la clase media burocrática. Esta pol1tica, en cam

bio, implicaba un deterioro ce la economía de las provincias,

cuyas artesanías no pod.Lan competir con las manu rac turas prQ

ducidas por Inglaterra con m�todos capitalistas. La instau

raci6n del capitalismo dependiente en Buenos Aires contri- -

bula de esta manera a la pauperizaci6n creciente de numero-

sas capas sociales, y a la "puesta en clisponibilidad" (Germa

ni) de individuos que podlan eventualmente ser encuadrados
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en las huestes de los caudillos.

Ligado con estos problemas econ�micos a los que -

la desmovilizaci�n del Ej�rcito puso su cuota de agrava- -

miento, tenernos tambi�n los conflictos vinculados con el -

monopolio de las rentas de aduana. Por una parte, las prQ

vincias deseaban una participaci�n en estos recursos, la

principal fuente de ingresos p�blicos, monopolizados por -

Buenos Aires. Hasta principios de la d�cada del sesenta,

los recursos provenientep de la aduana de Buenos Aires ma�

ten1an el funcionamiento de la burocracia y estaban contrQ

lados por los terratenientes. La apertura del comercio l�

bre aument� en gran medida los ingresos fiscales del go- -

bierno de Buenos Aires. Parcialmente estos fondos finan-

ciaron las guerras de la Independencia � los esfuerzos des

tinados a dominar los conflictos internos y las invasiones

indigenas contra las ciudades. La clase de los terrate- -

nientes y las clases mercantiles de Buenos Aires, buscando

satisfacer �nicamente sus intereses corporativos inmediatos,

crearon una tarifa aduanera que era altamente discriminato

ria contra los productos manufac�urados de Gran Bretaña que

se produc1an con m�todos capitalistas. Adem�s, el sistema

financiero de Buenos Aires era visto como injusto por las -

provincias, en raz�n de que los derechos aduaneros sobre la

mercader1a importada y consumida fuera de los limites terri

toriales, eran sin embargo de beneficio exclusivo de la prQ
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vincia que centralizaba el poder. (Buenos Aires)

Habia tambi�n otras divisiones ligadas a intere

ses econ6micos, que separaban a las provincias del litoral

(Corrientes, Entre-rios y Santa F�) de Buenos Aires. El

Rio de la Plata era la arteria de comunicaci6n m�s impor-

tante de las provincias del litoral, Paraguay y Uruguay

..
con el mercado mundial. Para monopolizar todos los recur

sos de la aduana, los terratenientes de Buenos Aires (par

ticularmente durante el periodo de Rosas) negaban a estas

provincias el derecho de usar los rios interiores y puer-

tos con acceso directo a los mercados mundialés. Con este

objeto Buenos Aires cre6 una tarifa que no favorecia el cQ

mercio con las provincias del litoral. Desde el punto de

vista de los intereses de las provincias del litoral, la -

politica de Buenos Aires, era una clara invitaci6n a gue-

rras que a veces eran evitadas debido a su inferioridad mi

litar. A trav�s de esta politica (que fu� pastante efectá

va durante la dictadura de Rosas), Buenos Aires progres6

con rapidez en el terreno econ6mico y 10gr6 consolidar un

aparato militar y administrativo a despecho de la ruptura

de sus anteriores vinculos con las provincias, puesto que

tenia poco que ganar de sus viejos lazos comerciales. Sin

embargo, para las provincias del litoral, la libertad de -

navegaci6n de los rios interiores era un asunto de vida o

muerte.
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habla tambi�n factores geopollticos que bloqueaban

la formaci6n de un Estado Kacional. Por ejemplo, las rutas

interprovinciales eran pobres, costosas o inexistentes. La

mayorla de las oercaderlas tenlan que ser transportadas so

lamente en carretas o mulas. Esto encarecla los productos

de las provincias del interior que se vendlan en Buenos Ai

res (el mercado de consumo m�s importante) debido al costo

de transporte. Adem�s, las pollticas de liberaci6n comer-

cial y el monopolio de los recursos de la aduana por Buenos

Aires, indujo a las provincias del interior a establecer �

puestos aduaneros en sus propios limites provinciales. De

este modo, los productos que se vendlan en Buenos Aires, t�

les como el vino de Eendoza y San Juan, se encareclan dema

siado debido tambi�n a los impuestos aduaneros.13 Todos e§

tos factores estimulaban el desarrollo de las fuerzas regiQ

nalistas, al mismo tiempo que produclan un debilitamiento -

de los pocos lazos interegionales que se hablan establecido

bajo la administraci6n colonial. La provincia del Uruguay,

por ejemplo, que exportaba cerca del 50% de la producci6n

ganadera total del pals y que obtenla sus propios recursos

óe los impuestos de su aduana establecida en el puerto de -

hontevideo, rivalizaba con los intereses econ6micos.de Bue

nos Aires. l-or esa raz6n Uruguay se declar6 Estado indepen.

diente. }araGuay tambi�n sigui6 esta pOlltica debido a que

el gobierno de Buenos Aires no permitla que se apropiara de
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los impuestos sobre el tabaco y la yerba mate.14 Basado

en consideraciones similares, SantiaGo del Estero, Catruna�

ca y Tucum�n se declararon reptiblicas y se dieron nuevas -

constituciones. Entre R10s, Corrientes y Hisiones se uni�

ron para formar la Heptiblica de Entre R1os, san Juan, Hen

doza y San Luis se declararon los Fueblos Lnidos de Cuyo y

eligieron un gobernador. La provincia de Santa F�, sim;le

mente eligiO a un gobernante al que diO el nombre de Caudi

11�.15 Cada provincia, a su vez, estableci6 su propio sis

tema impositivo.

Es interesante preGuntarnos ahora c6QO hizo Due--

nos Aires para Generar un consenso entre las fuerzas reGiQ

nales y llegar a convertirse de esta maner-a en la provin-

cia lider del pa1s. La respuesta puede Farcialmente encon

trarse si analizamos el presupuesto de su burocracia. in

primer lugar, como ya hablamos visto m�s arriba, 10G terr�

tenientes de Buenos Aires capturaron una turocracia colo--

nial d�bil, a la que transformaron en un instrumento pode

roso para consolidar sus bases econ6micas a trav�s de las

pollticas fiscal y monetaria. En segundo lugar, los terrª

tenientes ganaron la sumisiOn pasiva de sus socios menores

(las clases mercantiles de Buenos Aires) a trav�s de una PQ

11tica de comercio liberal. En tercer lUGar, el aparato -

de pOlic1a y militar pudo ser usado co�o un ar�a poderosa

para disuadir el apetito voraz For la propiedad ajena ce -
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los caudillos e indios. Con el objeto de alcanzar esta m�

ta, la burocracia de Buenos Aires, como lo demuestra el

cuadro 4.1, destin6 no menos del 60% del gasto total con -

fines militares y administrativos. En cuarto lugar, Bue-

nos Aires fu� capaz de crear una m�quina financiera relat1

vamente eficiente, apoyada en impuestos que gravaban los -

ingresos de las clases media y baja. Tres fueron las pri�

cipales fuentes fiscales a trav�s de las cuales los terra

tenientes lOGraron crear un estado provincial que poste- -

riormente extendi6 su influencia m�s all� de sus propios -

limites territoriales: (a) los impuestos indirectos; (b)

los impuestos directos y las contribuciones forzosas (':ahQ

.tTOS") que gravaban a los sectores m�s ricos de la socie-

dad; (c) el control de las politicas monetarias, que por -

razones que explicar� brevemente, tenian el mismo impacto

que contribuciones forzosas impuestas sobre las clases po

pulares.

En primer lugar, habiamos visto que la principal

fuente de ingresos fiscales de la burocracia consist1a de

impuestos de la aduana. Estos impuestos eran muy import�

tes porque proporcionaban cerca del 80% de los ingresos cQ

rrientes de Buenos Aires lo cual puede observarse en la

primera columna de la tabla 4.1. Esta era una fuente cuya

importancia relativa era mucho mayor debido al hecho de -

que cerca del 50% de las exportaciones del pa1s provenían
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de Buenos Aires y s6lo el 10% del resto del pa1s.16 En

las provincias del interior, los impuestos interprovincia

les proporcionaban s610 el 4�� de sus propios recursos in

ternos, pero la aduana de Buenos Aires proporcionaba m�s

del 80% de los recursos totales del pa1s. Los impuestos

internos (directos e indirectos) proporcionaban s610 una

pequeña fracci6n del presupuesto total (cerca del 20%). El

porcentaje de impuestos aduaneros en los recursos totales

era tan alto, que una contracci6n en el volumen del comer

cio exterior (un factor que escapaba al control de la burQ

cracia y de los terratenientes) se reflejaba inmediatamen

te en los ingresos fiscales provenientes de las importacio

nes, y la burocracia entonces compensaba este d�ficit me-

diante la impresi6n del papel moneda. Adem�s, una contra�

ci6n en las exportaciones produc1a una respuesta inmediata

en los precios internos e inflaci6n. Este esquema hizo

que no s610 la burocracia fuese muy dependiente para su

funcionamiento del �xito de la actividad comercial impuls�

da por los terratenientes, sino trunbi�n la burgues1a mer-

cantil y el sector consumidor, el grueso del cual estaba -

integrado por gente con ingreso fijo. El cuadro 4.2 nos

•

d� una idea m�s o menos aproximada del tamaño de algunos -

presupuestos provinciales, para permitirnos alguna compara

ci6n con el presupuesto de Buenos Aires que aparece en el

cuadro 4.1.
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Despu�s de la revoluci6n, la burocracia de Buenos

Aires abandon6 los impuestos sobre productos de la exportA

ci6n de ganado.17 Con esta po11tica, la base financiera -

de la burocracia se hizo más dependiente de los impuestos

de importaci6n. Aunque los bienes importados eran menos

Caros que muchos bienes producidos en las provincias del -

interior que se vend1an en Buenos Aires, los consumidores,

particularmente las clases media y popular, paGaban el

Grueso de los impuestos. Esto significaba que estas cla-

ses paGaban Y financiaban el costo de la expansi6n de la -

frontera y la lucha contra el ind1gena, es decir los gas-

tos de defensa militar y de po licia destinado a proteger -

la propiedad de los terratenientes. Segundo, los impues-

tos directos y las contribuciones forzadas sobre los sect.Q.

res más ricos tambi�n fueron fuentes de ingresos. Esta al

ternativa era a menudo evitada por las clases altas que en

contraron ��s conveniente cubrir los d�ficits financieros

1 o

mediante la impresi6n de papel moneda. u 1:sta fu� una pe-

cu1iaridad de la burocracia de Buenos Aires, uno de los -

pri�eros estados del mundo en el que la emisi6n de papel -

moneda fluctuaba independientemente del patr6n oro. Un d!
ficit en el presupuesto (frecuentemente el resultado de un

d�ficit en los inGresos aduaneros) era financiado a trav�s

de la im:r-resi6n de papel moneda. }or lo tanto el papel m.Q.

neda depreciado (en t�rminos de oro) subsidiaba al sector -
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exportador (los terratenientes) a expensas de los asalari�

dos que eran forzados a consumir importaciones m�s caras.

El becho que los d�ficits financieros eran cubiertos me- -

diante la impresi6n de papel moneda nos revela la existen

cia de una convergencia de intereses entre la burocracia,

los terratenientes y los sectores mercantiles en contra de

los obreros, agricultores y empresarios de las provincias

del interior, a quienes se le pagaba papel moneda depreci�

do por productos que vend1an en Buenos Aires.

3. 3 Divisiones ideo16gicas y po11ticas, (Proble

maS de representaci6n po11tica).

En su aspecto formal, la Constituci6n es la pieza

angular que refleja la organizaci6n po11tica del Estado. -

Ln su aspecto sustantivo, expresa un momento de equilibrio

entre las diferentes fuerzas sociales que contribuyen a

darle forma. Veamos ahora c6mo estos conflictos fueron

institucionalizados. Con este objeto, nos detendremos a

analizar los aspectos m�s propiamente ligados a la instan

cia po11tica, es decir, c6mo los clivajes eccn6micos devi

nieron en partidos po11ticos y grupos ideo16gicos.

En primer t�rmino, estaban los Unitarios, cuyo li

derazgo estaba constitu1do por las clases educadas de Bue

nos Aires. Ten1an una concepci6n c!ndida de la democracia

y su concepci6n del mundo se inclinaba a reforzar los v1n-
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culos econ6micos, culturales y politicos con Europa. Dese�

ban un gobierno centralizado bajo una constituci6n unita- -

ria. Quer1an bacer de Buenos Aires la capital de la naci6n

y de sus recursos de aduana la fuente principal de ingresos

de la administraci6n federal.

En segundo t�rmino estaban los Federales, compues

tos de fuerzas sociales m�s beterog�neas cuyos intereses

eran articulados en parte por los caudillos regionales. Los

federalistas extraian la mayor parte de su apoyo de las

!reas rurales, el proletariado de los saladeros, y el lum-

pen proletariado urbano, particularmente en Buenos Aires.

Estaban liderados por poderosos terratenie�tes o por caudi

llos militares que se convirtieron en terratenientes, o por

terratenientes que por fuerza de las circunstancias se hi-

cieron lideres militares.

La fracci6n federal estaba sin embargo dividida. -

Un segmento eran los Federales de Buenos Aires, partido con

trolado por los intereses terratenientes de esa provincia.

La posici6n de este segmento puede resumirse en los siguien

tes principios: (a) en materia de politica fiscal, querian

el monopolio de los fondos de los recursos de la aduana por

Buenos Aires; (b) en materia de politica monetaria, soste-

nian la no-federalizaci6n del Banco de Buenos Aires; (c) en

materia comercial, sostenian la liberaci6n del comercio y
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se opon1an a todas las Constituciones o Tratados que po- -

dian poner en pelicrro estas pol1ticas. Este partido repr�

sentaba los intereses econ6mico-corporativos m!s estrechos

de una fracci6n de los terratenientes de Buenos Aires, es

decir, los terratenientes sin vocaci6n hegem6nica. l�s

a6n, se opon1an a la igualdad de representaci6n pol1tica -

con las otras provincias en un gobierno central, porque e�

to pOdria significar eventualmente que Buenos Aires queda

ra en minor1a y en consecuencia que las Aduanas y el Banco

se federalizaran, declar�ndose la libre navegaci6n de los

rios interiores, lo cual, en sULla, significaria la p�rdida

de todos los privilegios de Buenos Aires.19

Otra fracci6n del }artido Federal tenia un fuerte

apoyo en las provincias del interior y del Litoral, parti

cualrmente en el noroeste y oeste del pa1s. Los federali2

tas del Litoral quer1an la federalizaci6n de todos los foa

dos aduaneros y la libre nave6aci6n de los rios interiores.

Las provincias del Litoral tambi�n deseaban que la admini�

traci6n de dichos fondos fuera realizada por una comisi6n

representativa integrada por un representante de cada pro

vincia, la cual a su vez deberia estudiar la creaci6n de -

un nuevo sistema de impuestos aduaneros que podr1a ayudar

al desarrollo de una base industrial en Argentina, siguieU

do asi el modelo norteamericano. Esta era la vanGuardia

pol1tica más eac Larec í.da del pais.



Finalmente, babia una fracci6n federalista "b�b�
ra" (Sarmiento) que estaba integrada por caudillos oportu

nistas que s610 querian controlar sus propias provincias o

!reas de influencia, sin interferencia externa. No eran

constantes en su apoyo a los contendientes m�s importantes

del poder, es decir a los lideres del Litoral y de Buenos

Aires, y generalmente cambiaban sus compromisos segfin los

cambios en las relaciones de poder en el pais.

Con el objeto de resolver estos clivajes, la Con�

tituci6n de 1853 (aceptada con pequeñas modificaciones por

Buenos Aires en 186C) proporcionaba un sistema federal de

gobierno que segu1a el modelo norteamericano, basado sobre

la divisi6n de poderes entre el gObierno federal y las pr2

vincias, y en la separaci6n de poderes de las ramas ejecu

tiva, legislativa y judicial. Estos poderes estaban inve�

tidos, respectivamente, en un Presidente, un Congreso bicª

�eral (una c�aara de senadores y otra de diputados) y una

Corte Federal, encabezada por la Suprema Corte de Justicia.

Agregado a esto, el General }�tre (el General victorioso -

que en la batalla de fav6n encabez6 a las fuerzas de Bue-

nos Aires que derrotaron a las del interior) neg6 la posi

bilidad de secesi6n de cualquier provincia de la Confederª

ci6n (que entonces empez6 a llamarse Repfiblica Argentina),

afirmando la vieja idea liberal y unitaria de que la sobe

ran1a nacional precedla en orden de importancia a la de las



provincias.

El.problema de igualdad de representaci6n se re-

solvi6 nominalmente con una soluci6n de compromiso, que

otorgaba a cada provincia un ndmero igual de Senaturias

(lo cual satisfacia los intereses de las provincias del In

terior), y distribuia en la C�ara de Diputados cargos se

gdn la cantidad de poblaci6n, circunstancia esta �ltima -

que favorecia a Buenos Aires.

El problema de montar una burocracia federal efe�

tiva fue la tarea m�s dificil, pues esta meta babia creado

frecuentes fricciones en el pasado entre el Gobierno Fede

ral y Buenos Aires. Una porci6n importante de las clases

altas terratenientes (la fracci6n que carecia de un proye�

to nacional) se oponia a la federalizaci6n de la aduana -

sosteniendo la bandera autonomista. Sin embargo, dado que

las modalidades del desarrollo capitalista dependiente ba

bian hecho de Buenos Aires la provincia con economia y re

cursos financieros m�s din�icos, el Gobierno �ederal de-

bia forzozamente apropiarse de ellos para poder subsistir

y en consecuencia decret6 la federalizaci6n de todas las -

Aduanas y Correos del pais. A cambio de ello, el Gobierno

Federal prometi6 a los intereses de Buenos Aires la provi

si6n de recursos financieros. Por ejemplo, el Gobierno F�

deral se hizo cargo de la tremenda deuda p�blica provincial
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(la cual babia sido contraída en operaciones militares con

tra otras provincias y contra los indios), dAndole a las

provincias participaci6n en los ingresos federales. Por su

parte, los intereses locales de Buenos Aires continuaron

por cierto tiempo reteniendo el control del Banco provin--

cial (en manos de los terratenientes y burgues1a mercantil

local) y de la emisi6n de papel moneda, instrumentos estos

de importancia decisiva en cualquier negociaci6n con el Go

bierno Federal, puesto que hasta la d�cada de 1880 los fun

cionarios federales continuaron �ercibiendo sueldos en din�

ro de la provincia.

Por filtimo, el problema de ubicar el centro de Go

bierno (el problema de la Capital Federal) fu� resuelto a

trav�s de una f6rmula de compromiso mediante la cual se pe�

mitia a la administraci6n federal tomar a la capital de Bu�

nos Aires como sede provisoria. Como no podia ser de otra

manera, el conflicto de poderes entre el gobierno federal y

el de la provincia explot6 nuevamente en 1880. Sin embargo,

para esa �poca la burocracia federal monipolizaba cerca del

70% de todos los recursos financieros del pa1s y babia cre

cido en fuerza, contando con una poaerosa y eficiente m�qu1
na militar que babia sido exitosa en la lucha contra los i�

dios y en la confrontaci6n militar contra la Repfiblica del

}araúüay. Las fuerzas federales derrotaron a la provincia

rebelde dirigida por el partido Autonomista y la ciudad fu�
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definitivamente federalizada. En esta forma, el largo prQ

ceso de construcci6n de un Estado Nacional argentino tocaba

a su fin.

4. El Estado Olig!rguico

El an!lisis anterior mostr6 variaciones significa

tivas en la estructuraci6n de los conflictos y alianzas pa

ra-estatales en Argentina, con respecto al modo de constity

ci6n de otros estados nacionales. En funci6n de estas mod�

lidades iniciales, cambi6 tambi�n el esquema de funciona--

miento y organizaci6n del Estado argentino. En este par!-

grafo trataré de estudiar alguna de las modificaciones pro

ducidas como consecuencia del fracaso-del Estado liberal-d�

mocr!tico (en los pasos institucionales que se inician con

la declaraci6n de la Independencia), dentro los proyectos

de hegemonia de las élites que constituyen el Estado Nacio

nal luego de 1862. En efecto, debido a la penosa experien

cia de la anarquia, guerras civiles, caudillismo y el popu

lismo autoritario de Rosas, los liberales que captur-ar-en el

poder politico despu�s de la Batalla de Pav6n; fueron hostl
les a la expansi6n de la participaci6n politica y a la idea

de conceder demasiada autonomia a los gobiernos locales y

provinciales. Esta experiencia hizo que el principal foco

de inter�s de la �lite constructora del Estado Nacional se

concentrara en hacer desaparecer la m!s remota amenaza con-
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tra la autoridad central. Los intelectuales liberales re

chazaban abiertamente el sistema electoral como fundamento

legitimo del poder para gobernar, al tiempo que estrecha-

ron filas alrededor del problema del progreso econ6mico.

Para alcanzar esta meta, formularon una ideologia sofisti

cada que posteriormente convirtieron en la f6rmula políti

ca dominante. A trav�s de sus escritos, los liberales ar

gumentaban que era absolutamente necesario educar a las m�

saS ignorantes antes de que se pudiera expandir la partici

paci6n politica popular. Los liberales negaban legitimidad

a una instituci6n central desistema democrático, es decir,

el derecho de ser elegido por voto popular, y mantenian el

control Oligárquico de la maquinaria estatal mediante blo

queo de la expansi6n del sufragio. Las disputas políticas

entre los miembros de esta Oligarquía eran solo conflictos

entre pequeños grupos, pues la mayor parte de la poblaci6n

permanecía aiSlada y alienada del sistema politico. Sin

embargo, el comportamiento de la oligarquia liberal era am

bivalente. En el aspecto econ6mico, el proyecto oligárqu!
co seguia una linea que se adecuaba perfectamente a los i�

tereses de los terratenientes Pampeanos, de la burguesia fi

nanciera y comercial y del capitalismo mundial en ascenso.

Para implementar su proyecto, la oligarquia atrajo al capi

tal extranjero y estableci6 vinculos con la economia mun--

dial. Internamente, impuls6 la construcci6n del sistema f�
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rroviario que conect6 regiones previamente aisladas e in-

tensific6 el intercambio regional.

Sin embargo el proyecto politico de la 01igarqu1a

era completamente reaccionario.20 En primer t�rmino, en el

acto de crear los fundamentos del Estado, supedit6 su base

financiera a la economia exportadora y consecuentemente a

lO las oscilaciones del ciclo internacional. Para conservar

la continuidad de este esquema, la 01igarqu1a debla mante

ner el poder politico en sus manos y para ello recurri6 a

la ilegalidad, la corrupci6n, la violencia y a cualquier -

medio ilicito imaginable, no dej!ndole a la oposici6n otra

perspectiva para acceder al poder que la de la revoluci6n

violenta. Puesto que al proyecto de dominaci6n de la oli

garquIa convenla que la autoridad polltica fuese centrali

zada y concentrada en sus manos, procedi6 a la expansi6n -

de la burocracia central; cre6 los c6digos Civil, Comercial

y Criminal; limit6 la autoridad de la Iglesia sobre la ens�

ñanzaj defini6 la Ley de Hegistro Civil; promovi6 la bomog�

neizaci6n de la cultura creando un sistema na9ional de edu

caci6n libre, p6blica y laica (Ley 1420), etc. Por 6ltimo,

tambi�n cre6 un ej�rcito nacional y las academias naval y

militar para contribuir a la formaci6n de un cuerpo de ofi

ciales profesionales. Y aunque la racionalizaci6n del or-

den polltico y los requisitos para promover una sociedad -

m!s abierta se extendieron a la creaci6n del Parlamento y -
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de las Cortes de Justicia, desde los inicios del periodo

constitucional en 1853 hasta la Reforma electoral de 1912,

es decir cerca de sesenta años de vida pOlitica, esta oli

garquia neg6, a trav�s de sus acciones, al sufragio como -

forma racional de desplazar a la gente del Gobierno.

1n este par�grafo traer� al primer plano de la -

discusi6n el examen de los fundamentos del Estado Olig!rqui

co, y dar� debida importancia al an�lisis de algunas cons

tantes hist6ricas en el desarrollo de la burocracia, tales

como sus bases econ6micas y financieras, el estrato social

del cual su personal se reclutaba y las relaciones que se

establecieron con las asociaciones privadas. El entendi- -

miento de �sto es de particular importancia en el an�lisis

del cambio politico.

4. 1 Canales de Reclutamiento y Composici6n de la

Clase }olltica.

4.1. 1 La alta burocracia.

La alta burocracia gubernamental se integraba con

hombres seleccionados de la Universidad de Buenos Aires (y

en menor erado de la Universidad de C6rdoba), particularmen

te de los que hablan seguido los cursos de la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales. Campos tales como Economia,

Finanzas y otras Ciencias Sociales, eran el cuasi monopolio

de la profesi6n legal. Era tlpico que los bijas de las cls
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ses altas completasen su educaci6n formal con un diploma

de abogado, porque la carrera polltica era tambi�n vocaci6n

comdn entre sus miembros y la preparaci6n para este rol era

el estudio del Derecho.21

Como regla general la clase polltica consistla de

familias en las que la educaci6n universitaria, los buenos

modales y el c6digo de honor eran la norma; adem�s poselan

orlgenes sociales similares y formaban un circulo muy cerr�

do: familias patricias, estancieros, miembros d.e clubes se

lectos tales como el Club de Armas, la Sociedad Rural, el

Jockey Club y el Club del Progreso. La pertenencia a estas

asociaciones era m�s importante en el otorgamiento de las -

posiciones dentro de la �lite estatal que la filiaci6n a

los partidos politicos, porque �sta se basaba en vlnculos -

de amistad y de familia y dado su car�cter "privado" sobre

vivla a las vicisitudes de los cambios pOllticos.22

La profesi6n legal era considerada un vehlculo se

guro para una multitud de funciones y conferla un alto pre�

tigio profesional. Abogacla era una carrera a trav�s de la

cual un hombre podla obtener prestigio, influencia polltica

y riqueza a6n sin poseer capital inicial. Puesto que la eA

trada a esta profesi6n no era privilegio de un pequeño gru

po, muchos miembros de las clases medias deseosos de ascen

der socialmente se convertlan en AbogadOS. Por esa raz6n -
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el n�mero de abogados se expandi6 tremendamente a partir de

1869. Por ejemplo, cerca del 35% de aquellos que se gradu�

ron en 1914 en Universidades Argentinas lo hicieron como

Abogados. 23

La importancia cuantitativa y cualitativa de este

estrato profesional era tremenda debido al hecho de que a

trav�s de su destreza en el manejo de asuntos relacionados

con el Derecho P6blico y Privado, abogados al servicio de

las clases dominantes dieron forma y expresi6n al Estado -

Olig�quico. Fueron abogados quienes modernizaron el Po-

der Judicial y el Poder Ejecutivo, proporcionando a la Ad

ministraci6n P6blica instrumentos legales. En no pocos c�

sos este grupo presion6 para implementar o suprimir legis

laciones sobre ciertos puntos importantes. Por ejemplo -

Dalmacio Velez Sarfield, un poderoso t.errateniente de la -

provincia de Buenos Aires y un abogado famoso, fu� el au-

tor del C6digo Civil (en 1870) y del C6digo Comercial de

Buenos Aires (1859). La funci6n de estos c6digos consis-

tiO en delimitar el estatus jur1dico de la propiedad priv�

da (la instituci6n central del Estada, tan amenazada en

�pocas anteriores por los caudillos), basando la legisla-

ci6n nada menos que en los cOdigos burgueses m!s sofistic�

dos de su tiempo, es decir, el C6digo de Napole6n, el C6d!

go Brasileño de ��eytas, y en los principios derivados del

Derecho Romano.
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La relaci6n entre este estrato profesional y el -

mundo de la producci6n no siempre era directa. A veces e�

taba mediatizada por las complejidades de la superestruct�

ra de la cual los Abogados eran sus creadores par excellen

� y sus "administradores". Los abogados estaban profesi.Q.

nal e ideo16gicamente ligados con la propiedad agraria.

sin olvidar que sus vinculas de clase y sangre influian P.2.

"derosamente en la elecci6n de sus intereses. Adem�s. era

frecuente que despu�s de la muerte de un pater familiae

bastante pudiente. sus herederos debian ser asesorados por

un "consejero de familia", es decir, un Abogado.

4. 1.2 Las Cortes.

Los abogados, como estadistas o funcionarios p�bl!

cos, crearon los instrumentos de control politico destinados

a adecuar a la gran masa de la poblaci6n y a sus potenciales

rebeldes al modo de producci6n capitalista dependiente. Fue

ron tambi�n un factor decisivo para conformar el comporta- -

miento de la sociedad al deseo de las clases hegem6nicas. E�

te trabaja fue parcialmente realizado a trav�s de las escue

las y de la prensa, ya que los abogados se consideraban a si

mismos expertos en asuntos educacionales, adem�s de poetas y

escritores. Y cuando todos estos recursos fracasaban en es

tructurar cierto comportamiento de las masas, hab1a otros -

instrumentos de control politico. Por ejemplo dentro de las

instituciones del Estado Olib�quico, tales como las Cortes
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y Fisca11as, las Jefaturas de POlicia, etc., los represen

tantes o servidores p�blicos no eran elegidos mediante el

voto popular, a diferencia de lo que sucede en Estados Uni

dos. Tampoco la superestructura Procesual y Criminal fu� -

el resultado de la evoluci6n "natural" de la costumbre ele

vada a s1 misma en contra de la autoridad irresponsable, si

no que fu� creaci6n de los Abogados. Estos, fuera en fun-

ci6n de patrocinantes, acusadores o finalmente Jueces, con

trolaban toda la administraci6n de la Justicia.

Los Abogados tambi�n controlaban la formaci6n de

"Clubes" pol1ticos que giraban en torno a ciertas figuras

(en el argot Argentino "figurones") y partidos, mediante

los cuales las clases dominantes manten1an vivos los inter�

ses de cierta clientela particular sin ofrecer alternativas

peligrosas de cambio.

Debido a sus or1genes social�s y educacionales, la

mente y direcci6n de este estrato profesional estaba fuerte

mente orientado hacia la formalizaci6n de las relaciones so

ciales. El titulo de doctor se usaba siempre en letras de

cambio o en la placa que se colocaba en la puerta del frente

de la casa. Este grupo, gener6 una �lite burocrAtica y

una clase po11tica con un estilo formalista y rimbombante

que, no obstante su aparente inofensividad, se adecuaba per-
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fectamente a los intereses de las clases dominantes. h�s

que ning�n otro grupo ocupacional, los abogados contribuye

ron a enfatizar la noci�n de que las cosas existian y se d�
ban tal cual eran, es decir, que negaban su transitoriedad.

4.1.3 El Parlamento.

Los orlgenes sociales de los miembros del parlame�

to pueden ilustrarse a trav�s del an�lisis de su composí- -

cí�n en un periodo crucial (1888), en el cual es posible e�

contrar un alto consenso en la clase dominante. En un exc�

lente libro Darlo Cant�n examinO este perlodo.24 Seg�n es-

te autor, las dos terceras partes de los miembros del Con-

greso perteneclan a las clases altas -definida por sus orl

genes ocupacionales y educacionales- y un tercio proven1a

de las clases medias altas. Por ejemplo, cuatro de cada

cinco de los miembros del Congreso tenlan una actividad vi�

culada con la agricultura o la ganader1a, es decir, posiciQ

nes de clase alta. El 80% de los congresales habla tenido

educaciOn universitaria. La educaci�n de los padres de es

tos congresales era tambi�n alta: 88% habla concurrido a

Universidades.25

Las profesiones de estos hombres en la d�cada de -

1890, nos muestra que la clase gobernante no surgla de par

tidos pollticos a raíz de posiciones partidarias que se di�

putaran en elecciones internas el consenso electoral. Por
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el contrario, la mayor1a de estos individuos hab1an tenido

posiciones de mando de importancia creciente en otras acti

vidades po11ticas y no po11ticas.26 En resumen, el t1pico.

miembro de la alta burocracia, del Parlamento, y de las Co�

tes de Justicia, pertenec1a a la clase terrateniente o de

alg�n modo estaba relacionado con las actividades agrícolas

y ganaderas. La mayor1a eran abogados que bablan servido -

en el gobierno en posiciones de importancia creciente. Se

conoc1an entre si y como regla general tambi�n pertenec1an

a clubes y asociaciones privadas muy selectas. For ejemplo,

durante el periodo que estudiamos en este trabajo, casi to

dos los presidentes, m!s del 40 porciento de los miembros -

del gabinete y todos los ministros de agricultura pertene-

cieron a la Sociedad Rural, 6rgano de los estancieros arge�

tinos.

4.1.4. La burocracia media.

Los niveles medios de la burocracia se cubr1an en

gran medida con miembros de las clases no propietarias, es

decir, maestros, bijos de bur6cratas, profesores y en gene

ral las clases populares de origen criollo (Germani). Este

sector implementaba las politicas de la �lite estatal. Los

miembros de la burocracia media tambi�n se generaban a tra

v�s de la llamada "carrera burocr!tica". A trav�s del con-

trol de l�s pOliticas de empleo, la expansi6n de posiciones
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burocr!ticas fu� una de las herramientas m!s exitosas por -

medio de la cual la oligarqu1a terrateniente mantuvo yigen-

te el apoyo de las "clases" medias al "sistema". For ejem

plo, Gino Germani, el estudioso m�s serio de la estructura

de clases de ArGentina, encontr6 que la tasa anual de incr�

mento de las clases medias dependientes (definido por ocupa

ci6n no manual), aumentó de un lZfo entre 1869-1895 a un 31%

entre 1895-1914.27 Durante el mismo periodo, los gastos p�

blicos de la burocracia central aumentaron de un 13.1 millQ

nes de pesos oro entre 1864-1869, a 37.6 millones entre

1890-1894 y a 187.4 millones entre 1910-1914. Esto sugiere

que una porci6n importante del gasto p�b1ico debe haberse -

orientado hacia la generaciÓn de empleos p�b1icos.

Rafael Bie1sa, uno de los pocos estudiosos de este

campo todavia inexplorado del desarrollo burocr�tico de Ar

gentina, nos afirma que la llamada "carrera burocr!tica" se

deteriorÓ despu�s de la expansi6n del sufragio, ya que miem

bros de la burocracia comenzaron a ser seleccionados no en

t�rm1nos de su destreza t�cnica, sino en retr1buci6n de

lealtades politicas.28 En efecto, la expansi6n del voto

contribuy6 al desarrollo de la competencia partidaria lo

cual, a su vez, intensific6 la necesidad entre los partidos

de asegurarse una clientela de votantes, y con ello emergi6

una figura t1pica de la politica.latinoamericana: el llama

do "cacique", "caudiilo", o "patr6n". Estas relaciones pa-
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trOn-cliente, dependian para su existencia y persistencia

de cierto intercambio de recursos entre los actores. El1tª

ciquell o IIpatrOnlt era un individuo que tenia una clientela

de votantes, a quien un "cacique" ubicado en un eslabOn su

perior de la cadena, o un funcionario que habia sido elegi

do por voto popular, otorgaba favores especiales (para él o

para sus clientes), tales como una pensi6n, un puesto en la

burocracia, la exenciOn del servicio militar para un bija,

etc. Esta pOlitica clientelistica penetraba en el seno mi�

mo de la burocracia bajo la forma de una serie de alianzas

complicadas, que llegaban a ser decisivas tanto a nivel de

la forma en que el poder se alcanzaba, como en la de mante

nerlo. Sin embargo, la existencia de este tipo de alianzas

(que Bielsa muestra como indicador de corrupciOn política)

debi6 haber sido una actividad generalizada a todos los ni

veles de la burocracia, antes y después de la expansi6n del

voto, por el hecho que cuando se estudian las proclamas "r�

volucionariasll y las razones usadas por el Gobierno Federal

para intervenir a las provincias, invariablemente se encuen

tran argumentos "contra la corrupci6n". En resumen, la bu

rocracia no pose1a las caracteristicas propias de recluta-

miento por calificaci6n, racionalidad y méritos de que nos

habla el modelo weberiano.

4.1.5 Las Fuerzas Armadas

Debemos otorgar particular atenci6n a este estrato
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profesional. Durante la presidencia de Sarmiento (1868-

1874) el ej�rcito comenz6 a convertirse en una instituci6n

profesional.

Gracias a lo que Veblen denomin6 "privilegio del

atraso", la burocracia central pudo aprovechar la moderna

tecnologla militar con el objeto de reforzar su poder so-

bre los caudillos, indios y fuerzas regionales. La modern1

zaci6n del ej�rcito constituy6 un logro anterior a la unif1

caci6n nacional, y este hecho puso en manos de la oligar- -

quía un poderoso instrumento de coerci6n para completar su

proyecto hegem6nico. Con seguridad aqul encontramos una de

las ralces hist6ricas claves de la vinculaci6n del ej�rcito

con la oligarqula, así como de su intervenci6n activa en po

l1tica.29

Sin embargo, la carrera militar no era una voca- -

ci6n deseable para las clases altas terratenientes. Como

en Inglaterra, los terratenientes argentinos, ademAs de in

dependencia econ6mica, no pose1an una tradici6n militar co�

porativa como por ejemplo los terratenientes alemanes. For

supuesto, bubo miembros de las clases medias que se convir

tieron en terratenientes a trav�s de la distribuci6n de ti�

rras p�blicas o en pago por servicios militares, del mismo

modo que hubo muchos terratenientes que tambi�n se hicieron

hombres de armas. Fero la mayorla de los oficiales de la -
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academia militar (1870) eran miembros de las clases medias.

Aunque durante el siglo XIX las clases medias pre

ferian una educaci6n universitaria a la Carrera de las ar--

mas, la profesi6n militar comenz� a atraer a la progenie de

las clases medias, a través de un sistema de becas y del

prestigio derivado de la creciente profesionalizaci6n y ef1

cacia del Ejército.

Una amena�a de guerra hacia finales de 1890 produ

cida por una disputa de limites con Chile, cre6 una atm6sfe

ra favorable a la introducci6n de reformas militares.30 Al

rededor de 1902 los gastos militares comprendian una por- -

ci6n significativa del presupuesto federal, y a pesar del -

hecho de que el horizonte internacional se habia aclarado

el Ejército y la harina continuaba demandando presupuestos

cada vez mayores. Los gastos militares continuaron en au-

mento y con ellos la capacidad de coerci6n del ejército.

Ciertos cambios importantes introdacidos por la ley Ricchi�

ri (1901), por medio de la cual se Obligaba a ciudadanos con

edad superior a los veinte alias a servir como conscriptos,

facilit6 el control de un amplio seemento de la poblaci6n a

través de las Fuerzas Armadas. Los j6venes conscriptos prQ

venientes de las �reas rurales, tenian que transladarse pa

ra ser entrenados militarmente a los cuarteles, muchos de

ellos localizados en centros urbanos. De este modo pOdian
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ser usados en una forma muy efectiva (gracias a su ignora�

cia) como instrumentos de represi6n.

Un aspecto importante de este énfasis sobre el prQ

fesionalismo del Ejército, que empez6 a emerger después de

1900, fué la expansi6n de la influencia militar alemana ba-

jo la forma de asesores, entrenamiento en el extranjero, o

aprovisionamiento de armamentos. Oficiales alemanes hab1an

sido invitados en la década del noventa a organizar la Aca

demia de Guerra.31 Con el profesionalismo, los gastos mili

tares y la composici6n del Ejército comenz6 a cambiar lent�

mente; los gastos militares aumentaron en un 5�fo su presu-

puesto durante la guerra contra el Paraguay en la década de

1860, y el costo del establecimiento militar en Argentina -

gir6 casi siempre alrededor del 2�� del siempre creciente

gasto total del gobierno durante la década de 1920.32

El creciente prestigio del Ejército, las bonifica

ciones y pensiones que se otorgaban a los oficiales en retl

ro, etc., fueron factores muy importantes que atrayeron a

las clases medias. En 1910 el n�mero de candidatos a las

academias naval y militar sObrepas6, pro primera vez en la

historia de las Fuerzas Armadas el ndmero de becas disponi

bles.33 Una consecuencia importante de este cambio en la -

composici6n del Ejército, fue el becbo de que las FuerzaS -

Armadas empezaron a c;onvertirse en el instrumento "defensor"
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de la "clase" media, que sin este apoyo no hubiera podido

articular sus inclinaciones hegem6nicas. Cuando los meca-

nisIDos "normales" del Estado llegaban a obstruir los inte-

reses de estas "clases", tal por ejemplo durante una cri-

sis econ6mica, esto facilitaba la intervenci6n del Ej�rci

to en polltica.34 La abrumadora participaci6n de apelli-

dos no aristocráticos de oficiales del Ej�rcito en los le

vantamientos del partido Radical (1890, 1893 Y 1905), fu�

un factor constante y normal durante el Estado Olig!rqui-

co.35

4.2 Naturaleza y desarrollo de las bases financie

ras de la Burocracia Central y su impacto so-

cial y politico.

Corno me propuse al comienzo de esta discusi6n, es

tudiaré ahora las conexiones concretas, establecidas por

las clases dominantes, entre la estructura y funci6n del

sector externo y las bases financieras del Estado Olig!rqu!

co. Sin un análisis detallado de estas relaciones, es pr!�
ticamente imposible comprender c6mo las alzas y bajas del

ciclo econ6mico del capitalismo internacional, eran trans�

tidas al interior del Estado y de alll a las de la sociedad

Argentina. En efecto, en la medida en que la economla ex-

portadora se expandIa, la burocracia central tambi�n se ex

pandIa. Puesto que las bases financieras de la burocracia
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depend1an de la economla exportadora, las fluctuaciones cQ

merciales comenzaron a ligarse a las crisis po11ticas. Con

el objeto de explicar las consecuencias po11ticas del des

arrollo de las bases financieras de la burocracia central,

el cuadro 4.3 nos prove� del volumen del comercio, los

gastos, recursos y d�ficits expresados en pesos oro. Este

cuadro demuestra el grado de dependencia de los recursos y

d�ficits fiscales sobre el comercio exterior.36 Los recu�

sos nunca cubr1an los gastos. La vida de la burocracia d�

pend1a principalmente de dos fuentes: en primer lugar del

desempeño exitoso del sector exportador, en r�z6n de que -

la expansi6n de las actividades de este sector, permit1a

aumentar el volumen de las importaciones, lo que incremen

taba a su vez los ingresos aduaneros; en segundo lugar, la

burocracia depend1a tambi�n del capital extranjero, toda -

vez que desde los comienzos de su existencia el Estado Ar

gentino se acostumbr6 f!cilmente a pedir pr�stamos a los

Baring, Rothschilo., Morgans, Murrieta, etc., con el objeto

de equilibrar sus frecuentes d�ficits. Asi, despu�s de un

intento fracasado de utilizar capital local en la dltima -

parte de la d�cada de 1850 (un sistema ferroviario habia -

sido iniciado y enteramente financiado por empresarios de

Buenos Aires), el mercado de valores de Europa, donde gr�

des cantidades de capital se hablan acumulado desde �pocas

anteriores, se convirti6 en la fuente principal de aprovi-
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argentina.

El aflujo de capital extranjero bajo la forma no

s�lo de inversiones directas sino también de empréstitos,

fue tremendo. Segdn los datos disponibles, en 1900 las i�

versiones extranjeras en el pa1s alcanzaron la cantidad de

2.5 billones de d�lares al poder de compra de 1960, cifra

que subi6 a 10.5 billones en 1913. 5�� del capital fijo -

de Argentina en 1914 y 3,2% en 1930 era propiedad extranje

ra.37 De este porcentaje, cerca del 3�6 estaba constitui

do por bonos y préstamos al Gobierno. Con frecuencia los

préstamos extranjeros eran 'obtenidos a s610 el 70% de su -

valor nominal. La deuda externa era tan grande, que una -

gran parte del capital acumulado por el pais a través de

la econom1a exportadora deb1a remitirse, por concepto de

amortizaci6n de intereses y deudas, a los usureros extran

jeros. Representaba entre el 30 y el 50% del valor de las

exportaciones argentinas. Adem1s, el monto de la deuda e�

terna consolidada exced1a a los recursos combinados de las

burocracias provincial y federal; La deuda externa repre

sentaba cerca del 50% de la deuda consolidada, y dada la

enorme dependencia de la burocracia central respecto del -

exterior, el Estado Argentino no era sino un coloso con

pies de barro.

En efecto, la estructura de la deuda externa liml
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taba notablemente las opciones posibles de desarrollo eco

n6mico del Estado argentino por dos razones: Por un lado el

pago de los intereses y amortizaciones eran fijos, es decir,

independientes de las fluctuaciones ciclicas de la econom1a

y deb1an ser pagados en divisas; por otra parte, era cos-

tumbre desde la declaraci6n de la Independencia que esta

deuda tenia que ser pagada con los recursos generados por

los impuestos a la importaci6n. En la pr�ctica, esto signl

ficaba que las deudas no podian aliviarse mediante la impr�

si6n de papel moneda.

Esta "rigidez" tenia tambi�n su origen en las act1

tudes conciliadoras de las clases dominantes. En efecto,

los inversores europeos recib1an ayuda y garantia del Go- -

bierno argentino, y los prestamistas extranjeros jam�s tu-

vieron que ejercer demasiada presi6n sobre el Gobierno para

obligarlo a pagar una deuda, un dividendo o algo por el es

tilo. Este era un claro matrimonio de conveniencia entre

las clases dominantes de Argentina y los prestamistas ex- -

tranjeros.

Otra caracter1stica del sistema financiero argentl

no era su notoria dependencia -como lo señal� mas arriba

de las cosechas y productos agricolas de exportaci6n. El

cuadro dd los ingresos fiscales era una especie de bar6me

tro infalible que merl1a el grado de riqueza y prosperidad
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de la población en general y, en cierto modo, el grado de -

"consenso" de las clases subordinadas al sistema. El cuadro

4.3 nos proporciona cifras sobre la declinación, (durante -

el larGo periodo de los impuestos de aduana) en los ingre-

sos totales de la burocracia, y el aumento concomitante de

otras fuentes que englobamos bajo el rubro de "Otros Recur

sos", mismos que se refieren a impuestos indirectos tales -

como los gr-avámenes a los fósforos, vinos, azticares, e t c , ,

y que Froducian la porción m�s grande. Sin embargo, a pe-

sar de su declinación, los inGresos aduaneros continuaban

repreEen tanda cerca del 5Viú de los inGresos totales durante

las primeras tres d�cadas del siglo XX, es decir el periodo

en el que nuestro an�lisis concluye. Debemos advertir que

la Farticipación de los ingresos aduaneros en los ingresos

totales de la burocracia aumentaron en ntimeros absolutos,

puesto que los recursos totales tambi�n aumentaron. El au

men to en el rengLón "Otros Ingresos" (impuestos internos s.Q.

bre el consu�o), se produjo como consecuencia de las refor

mas fiscales Generales que se implementaron despu�s de la -

�ran crisis financiera de lB90, que desorGanizara completa

mente el siste�a económico y financiero del pais. Hasta--

1932, (periodo que comprende la formación del Estada Olig�

quico, la apertura democr�tica que sisuió al ascenso de la

Unión Civica Radical, y la Restauración Olig�quica subse-

cuente al bolpe de 1930), tanto la oligarqu1a terrateniente
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como los Radicales intentaron sin �xito hacer que los ingr�

sos de la burocracia central dependieran menos de los recu�

sos externos. Entre 1891 y 1900, por ejemplo, los impues-

tos internos aumentaron de 5.85>S a 13% de los recursos toti!

les. Sin embarGo, la predominancia de los "Impuestos por

Fuertos y Aduanas" siempre fu� abrumadora.

Bajo el encabezamiento de "Tasas Aduaneras y }or-

tuarias", el Gobierno Federal illclu1a im}Juestos a la expor

taci6n y a la importaci6n y algunas veces tasas extraordinª

rias a ambas. Es importante entender que estos impuestos

ten1an un impacto diferente sobre las clases sociales. Los

impuestos a la exportaci6n Gravaban al sector exportador,

es decir, al capital extranjero invertido en el negocio de

la exportaci6n de granos y carnes, y a los terratenientes

pampeanos. Aunque se señalaron impuestos a la exportaci6n,

particularmente durante el per10do del boom de la lana

(1850-1900), �stos comprend1an solo una peq�eña fracci6n de

los recursos totales de la burocracia, y gracias a la tre-

menda expansi6n del pa1s durante la primera d�cada del si-

glo XX la burocracia federal no cre6 nuevas cargas. Los im

puestos a la exportaci6n fueron nuevamente señalados por

las administraciones radicales durante la primera guerra

mundial, debido a las restricciones forzadas a las importa

ciones, lo cual implicaba una declinaci6n importante de los

recursos aduaneros. Estos, sin embargo, representaban s61�
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mente el 17% de los recursos totales y cerca del 30% de los

recursos de aduana.

Los impuestos sobre las importaciones tenian el

mismo impacto de un impuesto sobre el consumo y planteaba

proble�as politicos. Gracias al �xito de la economia agra

ria exportadora, Argentina cre6 una compleja estructura ur

bana comercial burocr�tica que modific6 la estructura ocupª

cional del pa1s. El cuadro 4.4 nos proporciona una descri�

ci6n cuantitativa de estas transformaciones, a la vez que -

nos muestra que la categoria ocupacional que se expandi6 -

m�s r�pidamente fu� la categor1a de los trabajadores no ma

nuales, es decir, empleados, profesionales y t�cnicos asalª

riados. Es importante advertir que este cuadro refleja s6-

lamente la cedia nacional porque est� basado en censos ofi

ciales. Es tluy probable que el crecimiento de las "clases"

medias hubiera sido m�s pronunciado en la din�mica zona p�

peana que el indicado por nuestros datos.

A trav�s de los ingresos aduaneros y de las opera

ciones de cambio, una parte importante del excedente econ6-

mico apropiado por los terratenientes y firmas multinaciona

les se deposit6 en las arcas del Estado, lo cual ampliaba -

su capacidad de expandir los empleos burocráticos. Las

"clases" medias as1 generadas depend1an del �xito de la ec,Q,

nomia exportadora, y por ende se oponian con violencia a
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veles de consumo.

Debido a las peculiaridades del desarrollo del �ais,
las organizaciones obreras -anarquistas y socialistas- eran

tambi�n muy sensibles a las oscilaciones de precios y al prQ

teccionismo.38 En efecto, los sindicatos m�s fuertes y me--

.. jor organizados no eran los del sector industrial, sino los

de servicio y transporte.39 Era explicable que ellos estu-

viesen m�s interesados en la importaci6n de manufacturas ba

ratas que en la estabilidad de sus empleos o en la expansi6n

de su clase.40 Los impuestos a la importaci6n, como cual- -

quier impuesto al consumo, tenia que ser pagado por los con

sumidores, particularmente el consumo de manufacturas de ca

lidad inferior que en gran medida era asimilada por las cla-

ses populares. Por estas razones, aunque es dable observar

que en Argentina no se desarrollaron movimientos campesinos

que podrian haber puesto en peligro el orden social estable

cido, (como fu� el cr6nico problema de otros paises de Am�r!
Ca Latina), las pautas de conflicto y cambio giraron en tor

no a las repercusiones sociales y politicas de las presiones

financieras sobre las masas de consumidores urbanos, a tra-

v�s de las oscilaciones en el costo de la vida.

El temor de tarifas aduaneras altas hacia que las -

clases medias (y de alg�n modo tambi�n las clases populares)
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apoyaran el sistema olig�rquico de dominaci6n, dentro del

cual los terratenientes e inversionistas extranjeros eran

los que más se beneficiaban, aunque no los �nicos. Por la

misma raz6n ese consenso se quebraba cuando pasaban los

tiempos de prosperidad. �or ejemplo, el sistema olig�qui

co de dominaci6n alcanzaba su punto m�s alto de consenso en

tre las clases populares cuando aumentaban las exportacio-

nes, debido al hecho de que ello implicaba un ascenso del

nivel general de ingresos, una expansi6n de las oportunida

des de empleo y, en consecuencia, una expansi6n de la deman

da de productos importados. Sin embargo, si las exportaciQ

nes no eran altas o la burocracia tenia que pagar en deter

minado aÍlo los servicios por los pr�stamos extranjeros (en

ocasiones ambas circunstancias se presentaban a la vez), el

Estado enfrentaba alternativas muy restringidas, que consi�

tentemente se liGaban con la ruptura del consenso y la eme�

gencia de conflictos politicos muy intensos.

El cuadro 4.5 nos demuestra que una baja en el vo

lumen de las importaciones se relacionaba con disturbios PQ

1iticos, es decir, indicadores de p�rdida de consenso. Es

notable que disturbios politicos de distinto tipo ocurrie-

ran durante periodos de baja actividad comercial, pero muy

raramente en periodos en que esta actividad se incrementaba.

Este cuadro demuestra que durante los años 1�64-1869 y 1875-

1879, se recistr6 un de scenso en las Lmpor-tac í.one s per-c ápí, ta
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(un sustituto confiable para el mls conocido inbreGO per c�

pi ta), lo cual ori¡;ino c í.at.ur-b Lo s po Lf ticos imf,ortan tes.

Otro tanto ocurri6 en los a�os de lG¿5-1¿G� y ld�L-lb99,

cuando al darse una baja en las i�fortaciones se produjeron

revoluciones (ló5ü-lb93). �or el contrario los rerlooos ce

1875-la7� y lbó5-lB¿� acusan rrosperidad econ6Qica y nota-

ble ascenso en las importaciones �Jer cápi ta , y con excep- -

ci6n del problema de la federalizaci6n oc la cafital ce la

}rovincia de buenos Aires, no se Froduj0ro� disturbios �011

ticos importantes. .,e;stos naLl.az.jo s can alg6.n apoyo a la t�

sis de Sch�einitz sobre el rol del ascenso del ingreso per
, 1

c�pita como factor decisivo en la generaci6n de consenso.�

Tambi�n apoya las t é

s Ls ae 'red H. Gurr y James C. Dav í.s que

han sugerido que es m�D probable que las revoluciones se

desencadenen co�o respuesta a una frustraci6n de las expec-

tativas, que cowo respuesta a una situaci6n de uiseria �ro

funda.42

4.3 El impacto de las desiFualaades financieras

entre los diferentes niveles de bobierno

Si la burocracia central era s610 una caricatura -

de au tonomla tanto externa como in t cr-namen te, la situac í.ón

de los gobiernos provinciales y locales era aun peor. Los

impuestos a la renta no fueron creados hasta 1933, e iE�ue�

tos directos tales como los impuestos a la tierra, al cO$e�
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cio, a la industria, o a las profesiones, representaban s6-

lo un ¡:equeño monto de los impuestos totales. No obstante,

estos eran impuestos que daban vida a las finanzas de los

Gobiernos locales y provinciales. Aunque la importancia de

estos impuestos en los ingresos totales del pa1s era m1nima,

su gravitaci6n en las finan-zas provinciales, especialmente

en aquellas con econom1as din�micas, era mayor que en las

atrasadas. Esto se deb1a al hecho que las provincias ricas

disfrutaban de un mayor nivel de diferenciaci�n social y

los precios de sus tierras eran comparativamente mayores

que el de las provincias pobres. Como resultado de ello,

las provincias ricas disfrutaban de una mayor autonom1a fi

nanciera con respecto a la burocracia federal que las pro-

vincias pobres, las cuales depend1an totalmente de los sub

sidios federales para poder sobrellevar su precaria situa-

ci6n. Esta dependencia se hacia particularmente notoria

cuando los gobiernos provinciales eran detentados por parti

dos opuestos a los que controlaban la maquinaria Federal, y

cuando el Ejecutivo nacional necesitaba del voto de los Se

nadores de dicha provincia para implementar alguna legisla

ci6n. En tales casos, los "cortes" en la co-participaci6n

Federal, o la intervenci6n provincial lisa y llana se con-

vert1an en moneda corriente.

Las provincias no-pampeanas que pose1an bienes no

exportables hacia el exterior, tales como los derivados de
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la vitivinicultura y de la industria azucarera, dependian -

tambi�n, aunque en menor medida, de las provincias pampea-

naS. Esto sucedia porque dichas provincias constituian una

porci6n mayoritaria del mercado de consumo de sus productos.

Como regla general, las provincias contribuian con

solo un 21% de los impuestos totales coleccionados en el

pa1s.43 Las provincias m!s ricas, por ejemplo Buenos Aires,

Santa F� y Entre-Rios, recogian el resto. Las finanzas de

las provincias restantes, con economias en declinaci6n, eran

realmente subsidiadas por las provincias m!s ricas. El cua

dro 4.6. es muy ilustrativo enmte aspecto pues nos muestra

lo que pOdriamos llamar la "capaCidad extractiva" de los ni

veles Federal, Provincial y Municipal de gobierno. En efec

to, en dicho cuadro es posible observar la continuidad de al

gunaS constantes hist6ricas en el desarrollo politico argen

tino, es decir, la tendencia hacia el fortalecimiento de la

notoria desigualdad econ6mica y financiera entre la Provin-

cia de Buenos Aires y el resto de los gobiernos locales y

provinciales. Estas caracteristicas pued.en observarse en el

estudio de los presupuestos de los tres niveles de gobierno.

Por razones de simplicidad s610 he comparado los gastos fed�

rales con el de la provincia de Buenos Aires, y con el pres�

puesto de una provincia tipicamente "pobre". Esto puede ob

servarse en el cuadro 4.7. Es sorprendente observar ahi lo

que se convirti6 con posterioridad en un patr6n cl!sico del
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desarrollo de la burocracia central. En efecto, no obstan

te la provisi6n constitucional que consagra un sistema fede

ral de gobierno y la descentralizaci6n administrativa, el -

patr6n de desarrollo burocr�tico se orient6 de lleno en la

dirección de un fuerte gobierno centralizado.44 La debili

dad de los bobiernos locales es tambi�n evidente en los da

tos proporcionados por el cuadro 4.8.

5. Ampliación del sufragio y ampliaci6n de la So

ciedad Civil.

Bajo el impacto de la econom1a agraria exportadora,

Argentina enfrentó una peculiar contradicci6n. La sociedad

habia llegado a ser una sociedad aparentemente pluralista,

pero continuaba siendo dominada por una 01igarqu1a terrate

niente. Debido al impacto de la inmigraci6n y al desarro--

110 agrario dependiente, las ciudades, especialmente en la

zona pampeana, muy pronto se convirtieron en el foco de

asentamiento de inmigrantes extranjeros de diferentes or1g�

nes. Estos inmigrantes desarrollaron comunidades, escuelas

hospitales, sindicatos, partidos y todos los tipos de aso-

ciaciones privadas relacionadas con el mejoramiento de sus

circunstancias de vida y sus or1genes nacionales. El Esta

do Olig�quico no podia penetrar esas organizaciones. Las

funciones sociales de estas asociaciones de extranjeros

eran facilitar servicios sociales que el pais era incapaz -
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de ofrecer, y tambi�n proporcionar medios de integraci6n en

la sociedad arsentina. Estas orbanizaciones expresaban va-

lores y actitudes que eran muy diferentes del car�cter autQ

ritario que predominaba entre la poblaci6n nativa, especial

mente en las �eas rurales.45 �ero el rol m�s importante

de estas asociaciones fué el de proporcionar liderazgo a --

las asociaciones privadas, movimientos de protesta y parti-

dos de la clase obrera; concretamente de los partidos SociQ

lista y Anarquista, que emergieron debido al proceso de ur

banizaci6n.

La tendencia de estos inmicrantes fu� el seGreGar-

se en colonias y comunidades contando a menudo con apoyo de

sus propios &obiernos nacionales. La participaci6n polltica

directa de los extranjeros era seneralmente baja. Los inmi

grantes no adquirlan la ciudadanla y permanecieron fuera de

la vida polltica formal del pals. Cuando los inmiGrantes -

se organizaban en partidos pollticos adoptaban por recla e�

neral un car�cter cosmopolita, canalizando así asriraciones

que no se circunscribIan a los de cualquier identidad naciQ

nal especlfica. La carencia de inter�s por adquirir ciuda

danía de estos inmigrantes se man í.f'Le s ta en el cuadro 4.10

que muestra el númer-o de naturalizados i:.or cada cien extran.

jeros llegados al pals, lo cual siGnificaba que ellos prAc-

t í.camen te no votaban. Sin embargo, hubo mue ha s al ternati-

vas importantes abiertas a estos inmiLrantes, sin las cua--
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les no podriamos entender la importancia de �stos en la vi

da politica argentina. En primer t�rmino, el hecho de gue

estos innicrantes no votaran no significaba gue no partici

paran en politica o que no influyeran en la toma de deci-

siones. La clase obrera europea en Argentina organiz� muy

tempranamente sindicatos y les di� una ideología anarquis

ta o socialista, creando condiciones de malestar y de pro

testa social que forz6 a la oligarquía extender r�pidamen

te el sufraGio.46 Por ejemplo, en 1888 obreros ferrovia--

rios demandaron que sus salarios fuesen pagados en oro

(con el objeto de cortar los efectos de la Ln í Lac í.ón ) , y -

como se les neG� esta petici�n fueron a la huelga.47 El n�
mero de hueluas y de hue18uistas aumentaba en la medida en

que el costo de vida y los salarios reales se deterioraban,

y en funci�n del mejoramiento de las oreanizaciones obre-

ras. Aunque la historia de estos movimientos de protesta

excede los limites de este ensayo, debe recordarse que di-

chos movimientos en ocasiones fueron de tanta magnitud,

que las autoridades tuvieron que aprobar la llamada ley de

Hesidencia (en 1903), que determinaba la expulsi�n del

pais ne aquellos extranjeros que participaban en huelgas,

demostraciones, etc. En resumen, las asociaciones &e inmi

Grantes, en la medida que aUQentaba el proceso de urbanizª

ci�n, se convirtieron con prontitud en una herramienta po-

1itica importante que contribuy� a la democratizaci�n del
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Estado Olig�rquico.

Con el transcurso del tiempo, los hijos de estos -

inmiGrantes en ascenso, siendo ya ciudadanos argentinos, p�

dieron disfrutar del derecho al voto en un Estado que no s�

tisfacia sus aspiraciones. La gran crisis econ6mica de l89C

produjo fuertes cambios en la estructura del pais, y origin6

la movilizaci6n politica de las clases medias. Las ilnpqrta

ciones cayeron entre 1869 y 1891 en un 60;�, y el prenrl.um del

oro ascendi6 de 80.47 pesos en 1889 a 273.78 pesos en 1891.

Las clases medias carec1an de organizaciones politicas y coa

secuentemente fueron las principales v1ctimas de esa crisis.

For ello ese mismo afio (lB90) se fund6 la Uni6n Civica Hadi

cal. Este partido comenz6 a luc nar' por la aper-tur-a del su-

fragio a trav�s de sucesivos levantamientos populares en

1873 y 1905. Sin embargo, el }artido Radical no accedi6 al

poder por el impacto directo de estas rebeliones, sino a tr�

v�s del efecto combinado de la capacidad movilizadora de las

clases medias sobre el ordeu politico, de las acciones cel -

movimiento obrero anarquista, y por la captura, en 1903, de

la m�quina politica oliG�rquica por parte de una fracci6n

pr-o graaí.s ta., Esta fracci6n, encabezada por Roque Saénz 1-e11a,

hizo posible la �eforma Electoral de 1912 que cre6 el sufra

gio secreto y obligatorio, dando a todos los adultos del sexo

masculino de 18 aüos y m�s la oportunidad de votar. Con pos

terioridad, fue imposible para la oliGarquia ganar elecciones



58.

sin apoyo popular. Este factor precipit6 la crisis del E§

tado OliG�quico y produjo la inauGuraci6n de la democra-

cia liberal en Argentina.

6. Revisi6n f¡eneral de los desarrollos hist6ri-

cos y ensayo de inter�retaci6n

Eo se podria dar una respuesta simple a la pregu.!!,

ta d� cu�n profunda fue la influencia del modelo de desa-

rrollo del Estado en el eventual fracaso de la democracia

liberal en ArGentina. Sin embargo, un an�lisis retrospec

tivo revela que cuando los Radicales tomaron el poder poli
tico en 1916 y el sufraGio se extendi6 a las capas popula

res, el aparato autoritario que habia engendrado la olig�

qula tcrratenierte sebu1a intacto. La oligarquia terrate

niente habia unificado al Fals y creado un Estado, destru

yendo la posibilidad de emerGencia de un poder central ba

lanceado con el poder e intereses reGionales, de los cua-

les, a su primitivo modo, los caudillos hab1an sido alguna

vez sus representantes. Los Radicales no quisieron o no -

pudieron revertir este determinismo hist6rico, y como el

cuadro 4.11 demuestra se apoyaron, como ninG�n otro gobie�

no hasta 1916, en las "intervenciones federales" para "ga

rantizar la forma republicana de gobierno". En efecto, de

un total de 93 intervenciones federales efectuadas entre -

1862 y 1930, los Hadicales consumaron 34, lo cual revela -
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que el poder central, en lugar de marchar hacia una mayor

descentralizaci6n y democratizaci6n, estaba creando y re-

creando las condiciones autoritarias del pasado, mismas

que posibilitaron la emergencia de reg1menes m�s autorita

rios todavla despu�s de 1930.48 Los estudios comparados

nos muestran que la ausencia de un equilibrio de poder m�s

o menos aceptable entre los intereses regionales y/o esta-

"mentales, marcha paso a paso con una mayor centralizaci6n

del poder, y �sta, a su vez, mano a mano con la cristalizª

ci6n de reGlmenes autoritarios. Contrariamente, el ejem-

plo ingl�s nos muestra que un factor decisivo del desarro

llo de la democracia parlamentaria, se debi6 al legado feu

dal de la noción de inmunidad de ciertos grupos y personas

con respecto al poder central.49 La existencia de este

equilibrio de poder, con un dejo favora.ble al poder cen- -

tral, dio un impulso importante al desarrollo de la demo-

cracia inglesa. Esta ausencia me parece notoria en Argen

tina, tanto durante el prolongado perlado de los gobiernos

conservadores de la 01igarqu1a, como en el de los Radica-

les.

Otro factor que redujo la posibilidad de una demo

cracia liberal estable en Argentina, fue el condicionamien

to del desarrollo de las bases financieras de la burocracia

central al modelo de la provincia de Buenos Aires, origina

riamente impreso por los terratenientes. Financiera, econ�
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mica e ideo16gicamente (sin olvidar las normas de integra-

ci6n de su clase politica), la nueva burocracia central re

petia, en escala mayor, la estructura que babia dominado

hasta entonces al Estado de Buenos Aires. La burocracia

central creada por la oligarquia, no babia cambiado ni am-

pliado substancialmente su base impositiva. El pais, o me

jor dicho, la sociedad civil argentina, pag6 un alto precio

por esta decisi6n que vinculaba estrechamente las crisis

del capitalismo mundial a las crisis de autoridad en el in

terior de la sociedad argentina. Los Radicales heredaron -

este problema, pero fueron incapaces de elegir o de crear

una alternativa. Aunque durante todo el siglo XX la depen

dencia argentina del comercio exterior disminuy6, la buro-

crac�a central continu6 dependiendo significativamente de

los ingresos de importaci6n para su funCionamiento.50 Du-

rante las administraciones radicales, estos ingresos conti

nuaron representando cerCa del 5�fo de los recursos totales

de la burocracia, y continuaron siendo generados por una -

economia que el poder politico apenas controlaba.51 Ir6nl

camente, esta limitaci6n del Estado hacia dificil (al me-

nos durante el periodo de inauguraci6n de la democracia 11

beral con los Radicales), que �ste evolucionara en una di

recci6n totalitaria. Indudablemente que no estaba en la -

mente de las �lites Radicales aprovechar el aparato politi

co que ellos babian heredado de la oligarquia para esos fi-
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nes. Pero tambi�n habia factores estructurales importantes

que impedlan la materializaci6n de una aventura de esa nat�

raleza. Esos factores estaban relacionados con el car!cter

especializado de la economla argentina, car!cter que los R�
dicales no modificaron lo cual hizo dificil la emergencia

de una burguesia industrial aut6noma. Los estudios compar�

dos demuestran la importante contribuci6n de este factor

(una economia especializada), en coalici6n con los terrate

nientes y la burocracia central, en la formaci6n de reglme

nes fascistas casi siempre despu�s del fracaso de una pseu

do-democracia, como sucedi6 con la Reptiblica de Weimar, el

Jap6n de 1920, o Italia bajo Giolitti. He discutido ya en

otro lugar el rol que jug6 (o que no pudo jugar) la "burgu!_
sla" industrial en el fracaso de la democracia argentina.52

Finalmente, podemos decir algunas pa�abras acerca

de c6mo deblo haber actuado la burocracia central, y los -

otros actores del proceso estudiado para hacer posible la

institucionalizaci6n de una democracia liberal estable. El

pals deberla haber iniciado una acumulaci6n de capital a�

t6noma, al menos en sus estadios formativos, y la burocra

cia central debi6 haber ampliado su base financiera hacién
dola menos vulnerable a los "factores ex6genos", que, como

hemos discutido anteriormente, no proporcionaban un clima

adecuado para un consenso democr!tico.53 Creo tambi�n que

las provincias deberlan haber tenido una participaci6n ma-
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yor en los beneficios del desarrollo del pais, de modo que

se alcanzara una distribución m�s efectiva del poder a esc�

la local y regional. Sin embargo, como se ha visto, los gQ

biernos provinciales y locales continuaron dependiendo casi

totalmente de los subsidios federales, los que, a su vez, -

d.ependían (y continuaron dependiendo durante las administr�

ciones Radicales) del exterior. Colocando el presente an�

lisis en una perspectiva comparada, es dable recordar aquí

la enorme importancia que tuvieron las discusiones sobre m�

terias impositivas en la expansi6n de la democracia políti

ca en Estados Unidos y en Inglaterra. Discusiones que nun

ca se suscitaron en Argentina y extendiendo m�s all� de los

datos mis conclusiones, se puede imaginar que si las munici

palidades y provincias, as! como la burocracia federal, hu

biesen tenido una mayor autonomía financiera, hubiese sido

m�s f�cil el desarrollo de instituciones politico-adminis

trativas de auto-gobierno, al hacer a la autoridad m�s ac

cesible al control popular. Pero tal autonomía y tal des

arrollo sugieren alternativas revolucionarias que eran aj�

nas al proyecto de Estado de los padres de la Patria.
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Des�rrollo intra-nacional aesigual

y Democracia

Podriamos formular una pregunta, que est� a la o�

den del dia, acerca de las relaciones que se podrian esta-

blecer entre los desequilibrios en el desarrollo intra-na-

cional y la democracia. Bsta pregunta tiene dos interpre

taciOnes posibles. En primer lugar, podria referirse a

las discontinuidades en el desarrollo sectorial, como por

ejemplo las discontinuidades entre la tasa de crecimiento -

de la agricultura y de la industria. Hemos discutido este

aspecto del problema suficientemente en el capitulo 111 de

mi tesis, en el cual nuestro argumento central giro en tor

no a las consecuencias del retraso en el desarrollo indus-

trial en el desarrollo democr�tico de Argentina, y no repe

tiremos esta discusi6n nuevamente. La relaci6n aparece

con menos claridad cuando nos referimos a los desniveles de

desarrollo regional y la democracia. En parte, este pro-

blema es similar al que suscit6 el debate sobre la llamada

"questione meridionales" en Italia, pais en el que el des-

arrollo industrial del norte, al estar condicionado por una

agricultura atrasada localizada en el Sur, contribuy6 al ae

censo del fascismo en la d�cada de 1920.

Por otra parte, una situaci6n exactamente opuesta



pareciera haber tenido lugar en el Caso de Australia, pais

en el cual las obvias desigualdades intrareGionales toman

la forma de una regi6n costera bastante desarrollada, con

trastada por un hinterland subdesarrollado. Y sin e�bargo,

Australia pose� una democracia bien consolidada.

Estas relaciones "causales" sobresimplificadas, -

Fodrian adquirir claridad si introdujeramos variables in-

tervinientes. En el caso argentino, y probablemente tam-

bi�n en el de otros paises en situaci6n similar, el marco

hist6rico-institucional tuvo un efecto muy importante en -

la formaci6n de las actitudes de las �lites, y con seguri

dad tambi�n en el de las maSas. En efecto, en los tiempos

coloniales las provincias del interior, actualmente de le

jos mucho menos desarrolladas que Buenos Aires, hab1an te

nido econom1as m�s pr6speras. En el periodo post-colonial,

especialmente en el periodo de formaci6n del Estado-Naci6n,

las provincias experimentaron una declinaci6n ininterrumpi

da hasta la fecha, con respecto a Buenos Aires y al poder -

Federal. En el caGO del desarrollo australiano, esto no se

dio como antecedente. Bl sistema po11tico australiano no

se dio en una atmósfera de deprivaci6n regional relativa,

como fue el caso del siste�a politico arGentino. El impac

to de estas asincron1as eeogr�ficas sobre el sistema politi

ca que he analizado, particularmente a nivel de las masas,

ha sido estudiado por Gino Germani quien formu16 la tearia
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del nacionalismo popular, interpretaci6n que es coincidente

con la nuestra. }ero las desigualdades regionales tambi�n

influyeron al provocar deprivación relativa en las �lites -

(aunque tambi�n en otros niveles de la vida nacional). El

Estado Liberal fue asociado con la oliGarqu1a de Buenos Ai

res, que volcaba sobre si � sobre esa provincia todos los -

beneficios del progreso económico, aún a costa de "vender"
.

al pa1s al capital extranjero, sacrificar el desarrollo de

las provincias del interior y usar intervenciones federales

para aplastar las autonom1as provinciales. Sin entrar en -

una elaboraci6n m�s detallada sobre episodios que son m�s

bien contemporAneos, y a riesgo de sobresimpliciar la real!

dad, encuentro significativo que la oposición m�s decidida

(y hasta dir1a el factor m�s decisivo en la ca1da de por lo

menos dos de los reg1menes mAs autoritarios que haya conoc1

do Arbentina en el siglo XX), hubiese surgido en Córdoba, -

es decir, la provincia que tuvo la tasa de desarrollo regio

nal m�s alta de los �ltimos 20 rulOS.



•
C

U
A

D
R

O
4

.1
r-

-
-o

G
A

S
T

O
S

y
R

E
C

U
R

S
O

S
D

E
L

A
P

R
O

V
IN

C
IA

D
E

B
U

ll�
O

S
A

IR
E

S
,

18
22

-1
85

0
(0

90
)

R
e

c
u

rs
o

s
G

as
to

s
A

ñ
o

s
O

tb
e

r
T

o
ta

l
G

u
e

rr
a

y
O

tr
o

s
T

o
ta

l
A

d
u

a
d

e
ro

s
G

o
b

ie
rn

o

18
22

1,
98

7
(8

2.
9%

)
42

1
(1

7.
1%

)
2,

40
8.

(1
00

)
1,

29
0

(5
8.

7%
)

9
0

7
.(

41
.3

%
)

2,
19

7
(1

00
)

18
24

2
,0

3
2

(7
8.

3%
)

56
4

(2
1.

7%
)

2,
59

6
(1

0
0

)
1,

79
0

(6
8.

0¡
b)

85
8

(3
2.

0%
)

2,
64

8
(1

0
0

)
18

29
6,

47
4

(8
1.

9%
)

1,
44

1
(1

8.
1%

)
7

,9
1

5
(1

0
0

)
7,

38
8

(7
5.

9%
)

2,
36

4
(2

4.
1%

)
9,

75
2

(1
0

0
)

18
30

9,
13

1
(7

5.
7%

)
2,

92
4

(2
4.

3%
)

12
,0

55
(1

0
0

)
7,

15
6

(6
9.

7%
)

3,
11

7
(3

0.
3%

)
10

,2
76

(1
0

0
)

18
31

6,
15

1
(7

5.
7%

2,
82

8
(2

4.
3%

)
8,

98
9

(1
0

0
)

9,
62

6
�

72
.2

%
)

3
,6

0
5

(2
7.

8%
)

13
,3

31
(1

0
0

)
18

32
7,

34
0

(6
8.

4%
)

3
,3

1
7

(3
1.

6%
)

10
,6

57
(1

0
0

)
8,

83
8

(7
2.

1%
)

3,
30

7
(2

7.
9%

)
12

,2
45

(1
0

0
)

18
33

9,
06

0
(7

4.
0'

¡ó
)

3,
17

9
(2

6.
0%

)
12

,2
39

(1
0

0
)

9,
64

7
(7

4.
8�

)
3,

35
6

(2
5.

2%
)

12
,9

03
(1

0
0

)
18

34
3,

08
4

(6
3.

5%
)

1,
77

3
(3

5
.5

�ó
)

4,
85

7
(1

00
)

7,
80

2
(7

6.
9%

)
3,

34
9

(2
3.

1%
)

10
,1

51
(1

0
0

)
18

40
5,

49
2

(6
9.

7%
)

2,
38

7
(3

0.
3%

)
7,

87
9

(1
0

0
)

25
,2

75
(5

2.
�

�
)

23
,2

41
(4

8.
Q

to
)

48
,5

16
(1

0
0

)
18

41
36

,3
97

(9
2.

8>
�

)
3,

00
8

(
8.

4%
)

39
,3

06
(1

0
0

)
31

,7
03

(7
6.

�
0)

9,
88

3
(3

4.
0�

)
41

,6
84

(1
0

0
)

18
42

31
,4

13
(9

2.
af

o)
2

,7
1

7
(

8.
0%

)
34

,1
30

(1
0

0
)

24
,7

43
(6

8.
1�

ó)
11

,5
73

(3
1.

9%
)

36
,3

16
(1

0
0

)
18

43
33

,1
10

(8
9.

8�
6)

3,
72

7
(1

0.
27

0)
36

,8
37

(1
0

0
)

20
,7

94
(5

9.
1%

)
14

,3
62

(3
9.

9%
)

35
,1

56
(1

0
0

)
18

44
29

,2
50

(8
9.

8%
)

3,
26

1
(1

0.
2%

)
32

,5
11

(1
0

0
)

23
,3

89
(6

8.
O

'íó
)

11
,9

90
(3

2.
Cf

;�
)

34
,3

36
(1

0
0

)
18

45
27

,8
71

(8
8.

5�
)

3,
58

2
(1

1
. 5

�0
)

31
,4

63
(1

0
0

)
20

,6
22

(6
0.

07
�

)
13

,2
55

(3
9.

21
0)

33
,8

77
(1

00
)

18
46

6,
03

6
(6

9.
2�

)
2,

68
3

(3
0.

8�
ó)

8,
71

9
(1

0
0

)
17

,6
71

(5
6.

a�
)

13
,6

55
(3

4.
0%

)
31

,3
26

(1
0

0
)

18
47

15
,0

25
(8

3.
5%

)
2,

95
2

(1
6.

5%
)

17
,9

77
(1

0
0

)
25

,4
52

(6
5.

C
;0

)
13

,6
22

(3
5.

0'
}6

)
39

,0
74

(1
0

0
)

18
48

28
,8

07
(8

9.
8%

)
3,

25
3

(1
0.

2%
)

32
,0

60
(1

0
0

)
22

,5
84

(6
3.

C
%

)
15

,1
23

(3
7.

0%
)

37
,6

67
(1

0
0

)
18

49
48

,0
07

(9
2.

5�
)

3,
86

2
(

7.
5%

)
51

,8
69

(1
0

0
)

32
,2

82
(6

2.
0"

b)
15

,9
10

(3
8.

0%
)

48
,1

92
(1

00
)

18
50

57
,9

44
(9

3.
1%

)
5,

28
3

(
6.

5%
)

62
,2

27
(1

0
0

)
33

,8
24

(6
0.

3�
o)

23
,2

91
(3

9.
75

6)
56

,0
15

(1
0

0
)

-

F
u

e
n

te
:

M
ir

o
n

B
u

rg
in

.
T

h
e

E
c
o

n
o

m
ic

A
s
n

e
c
ts

o
f

A
rg

e
n

ti
n

e
F

e
d

e
ra

li
s
m

.
18

20
-1

85
0,

(C
am

br
id

ge
:



• co \O
C

U
A

D
R

O
4

.2

R
E

C
U

H
S

O
S

y
G

A
S

TO
S

D
E

F
R

O
V

IN
C

IA
S

S
E

LE
C

C
IO

N
A

D
A

S

(0
00

pe
so

s)

A
ñ

o
s

T
u

cu
m

a
n

S
a

n
Ju

a
n

C
o

rr
ie

n
te

s
C

o
rd

o
b

a

R
G

R
G

R
G

R
G

18
24

22
a

33
a

2
0

19
68

89
70

78

18
35

2
2

23
1

1
1

2
13

4b
1

2
6

68
1

0
2

F
u

e
n

te
:

}ü
ro

n
B

u
rg

in
,

T
h

e
E

co
n

o
m

ic
A

S
E

ec
ts

o
f

A
rG

e
n

tin
a

F
e

d
e

-
ra

1
is

m
,

18
20

-1
85

0,
(C

am
br

id
ge

:
H

a
rv

a
rd

u
n

iv
e

rs
it
y

�
re

ss
,

19
46

),
1

2
7

-1
3

1

a
F

re
su

p
u

e
st

o
d

e
18

27

b
P

re
su

p
u

e
st

o
d

e
18

35

R
=

R
e

c
u

rs
o

s

G
=

G
a

s
to

s



• 0'\ \.D
CU

AD
RO

4
.3

IN
D

IC
AD

O
R

ES
SE

LE
C

C
IO

N
AD

O
S

C
O

H
ER

C
IA

LE
S

y
FI

lJ
A

N
C

IE
R

O
S

D
E

L
A

BU
R

O
C

l1
AC

IA
C

E
N

TR
A

L

O
'ü

llo
ne

s
d

e
p

e
so

s
o

ro
)

...
...

...
tQ

o
$

.t
tQ

CI
}

o
$

.t
O

$
.t

tQ
tQ

o
'M

o
o

.f
-)

o
'M

o
.f

-)
,M

o
m

o
m

o
'O

U
'M

CI
}

tQ
'M

tQ
(J

)
....

....
U

.,.
-t

'M
U

'M
m

u
��

(J
)t

Q
o

$.
t$

.t
$.t

o
u

$
.t

o
o

$
.t
$

.t
u

$
.t
$

.t
'O

'M
u

o
$

.t
�

0
,)

0
,)

;:s
.f

-)
.,.

-t
;:S

.f-
)

.f
-)

(I
)O

,)
'r
-i

O
,)

(I
)

;:s
.�

""
""

;:s
;:s

$
.t;

:s
H

S
.f
-)

U
tQ

fH
u

tQ
C

1}
S

.f-
)

fH
S

.f
-)

0
,)

,0
P

t
U

'O
.f

-)
U

ID
o

X
O,

)
m

O,
)

O,
)

m
m

o
X

O
,)

o
X

A
�

O
,)�

0
0

,)
l-l

4
U

�
�

C
)

A
'l<

C
!J

C
)U

�
A

U
�

�
�

�
- 18

64
-18

69
63

,8
10

,2
13

,1
-2

,9
77

,8
20

,5
0

,4
-

91
,5

8,
5

18
70

-18
74

96
,7

16
,3

25
,5

-9
,2

63
,9

26
,3

0
,9

36
,6

93
,2

6,
8

18
75

-18
79

91
,1

16
,9

28
,7

-1
1,

8
58

,8
31

,5
12

,9
35

,8
89

,6
10

,4
18

80
-18

84
12

8,
3

27
,2

42
,8

-1
5,

6
63

,5
33

,3
12

,1
42

,7
82

,4
17

,6
18

85
-18

89
20

5,
2

33
,5

47
,0

-1
4,

3
71

,2
22

,9
6,

9
.6

0,
8

76
,0

24
,0

18
90

-18
94

20
0,

2
30

,6
37

,6
-

7,
0

81
,3

18
,7

3
,4

10
9,

7
70

,9
29

,1
18

95
-18

99
23

7,
2

51
,5

77
,1

-2
5,

6
66

,8
32

,5
10

,7
10

7,
6

66
,8

33
,2

19
00

-19
04

32
7,

1
70

,7
77

,5
-

6,
8

91
,2

23
,6

2
,0

89
,3

50
,5

49
,5

19
05

-19
09

60
2,

2
10

6,
2

12
7,

5
-2

1
,3

83
,2

21
,1

3
,5

70
,0

52
,9

47
,1

19
10

-19
14

84
1,

0
13

6,
2

18
7,

4
-5

1,
2

72
,6

22
,2

6,
0

72
,2

54
,8

45
,2

19
15

-19
18

1,
01

4,
0

10
8,

7
17

4,
3

-6
5,

6
62

,3
17

,1
6,

4
69

,0
42

,4
54

,6
Fu

en
te

:
E

rn
e

s
to

T
or

nq
ui

st
,

T
he

E
co

no
m

ic
D

ev
e1

0
m

e
n

t
o

f
th

e
A

r
e

n
ti
n

e
R

e
u

b
1

ic
in

th
e

L
a

s
t

F
if
ty

Y
ea

rs
,

(
u

e
n

o
s

A
ir

e
s
:

19
19

,
27

6-
27

7;
C

a
rl

o
s

F
.

S
oa

re
s,

E
co

no
m

a
Fi

na
nz

as
d

e
la

N
a

ci
6

n
A

rg
en

tin
a,

(B
ue

no
s

A
ir

e
s
:

T
a

lle
re

s
G

r�
fic

os
RO

dr
1g

ue
z

G
ile

s,
19

16
),

I
71

-7
8;

(1
92

2)
,

11
,

17
3;

H
e

m
o

ri
a

s
d

e
l

t:
Ii
n

is
te

ri
o

d
e

H
a

ci
e

n
d

a
(s

ev
er

a1
iss

ue
s�

;
Jo

se
ph

T
ul

ch
in

,
1t

Th
e

A
rg

en
tin

e
Ec

on
om

y
d

u
ri

n
g

W
or

1d
W

ar
11

',
T

h
e

R
e

vi
e

w
o

f
th

e
R

iv
e

r
P

1a
te

,
(B

ue
no

s
A

ir
e

s
:

Ju
n

e
30

,
19

70
),

97
6



CUADRO 4.4

70.

ESTRATIFICACION SOCIAL D:t: LA OCUfACION, 1869-1960

(forciento de la poblaci�n activa)

Cateeor1as Ocupacionales 1869 1895 1914 1947 1960

ESTRATOS �lliDIOS (no manua

les incluyendo los estra--
tos áltos no m�s de 2.3%). 11.0 25.9 29.9

(1) propietarios, auto-
empleados 7.1 17.8 14.9

(2) }rofesionales indepeli
dientes .5 1.5 2.6

(3) Empleados 3.4 6.6 12.4

ESTRATOS BAJOS (manuales). 89.4 74.1 70.1

( 1 )

(2)
( 3)
(4)

Obreros auto-emplea
dos
Asalariados
Servicio doméstico
Otros

23.8
36.4
13.4

.5

51.6
24.5
12.9

20.9
39.2
9.8

.2

TOTAL. • • 100.0100.0 100.0• • • • • • • •

40.2 44.5

19.9 19.6

1.3 1.5

19.0 23.4

59.8 55.5

5.2
49.6
4.8

.2

4.8
45.5
5.2

100.0 100.0

Fuente: Gino Germani, "Social Stratification and its Historic
Evo1ution in Argentina", Sociolog1a, Rivista di Studi
Soc.ia1i dell' lstituto Luigi Sturzo, Roma, (1971), 54



71.

CUADRO 4.5

I��ORTACIONES PER CAFITA y OCURRD�CIA DE DISTURBIOS

POLITICOS y REVOLUCIONARIOS, 1864-1909

Años
Importaciones Ingresos de Ocurrencia de

l'er C�pita Aduana Disturbios
(porcentaje) Fol1ticos

30.2 91.5 la
28.8 93.2 3a
19.6 89.6 la
25.2 82.4 1

38.7 76.0

27.4 70.9 2b
34.3 50.5
38.8 52.9 le

1864-1869
1870-1874
1875-1879
1880-1884
1885-1889
1890-1899
1900-1904

1905-1909

Fuente: Anuario de la Direcci6n Gener 1 de Estadistica,
Buenos Aires: 1915 , xxx-xxxi, y Cuadro 4.

aLevantamientos regionales con base de apoyo en

provincias.

bLevantamientos civiles con amplia base de apo
yo en la Capital Federal y en las provincias
m�s importantes.

cLevantamientos c1vico-mi1itares sin amplia ba
se de apoyo popular.



72.

CUADRO 4.6

CONTRIBUCION FD�M�CIERA FEDERAL y DE LAS PROVINCIAS

fANFEANAS y NO :t:AhI-EANAS

(Porcentajes)

Niveles de
1910 Años

Gobierno

NACIONAL 78.7

FROVINCIAS 21.3

1 • Provincias
Pampeanas 76.5

*

2. No-Fampeanas 23.5

1925

72.2

27.7

77.7

22.0

Fuente: Anuario Estadistico de la Sociedad Rural Ar

gentina, (1928), 98-99

*

Incluye Tucuman, Mendoza y San Juan



73.

CUADRO 4.7

GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA NACION y DE UNA PROVINCIA

Y NUNICIFIO CON T.HADICION DE CAUDILLOS

(Millones de pesos papel)

Años Nac í.ón Buenos Aires La Rioja
Distrito Hunicipios
Federal de la Rioja

1909 257 38 .4 31. .03
1910 267 39 .4 32 .03
1911 425 54 .5 37 .03
1912 436 56 .5 46 .03
1913 421 62 .5 46 .07

1914 450 59 .8 52 .07
1915 393 56 .8 44 .07

1916 393 50 .7 40 .06

1917 393 61 .8 40 .09
1918 390 64 .8 40 .08

Fuente: Ernesto Tornquist, The Economic De'le1o]2ment oí the
Argentina Re]2ublic in the Last Fift;i Years. (Eue--
nos Aires, 1919), 278-284.

j
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CUADRO 4.10

*

TASA DE NATURALIZACION DE INMIG�TES DE ULTRA�AR

Inmigrantes N�mero de Inmigraa Natura1izadoE
Años (N�meros Absolutos) tes naturalizados por cada 100

llegados

1(�06 302,249 1,750 .57� .

1907 257,924 2,903 1.12

1908 303,112 3,007 .99

1909 278,148 4,280 1.53

1910 345,275 2,422 .70

1911 281,622 7,331 2.60

1912 379,117 3,713 .97

1913 364,878 3,697 1.01

1914 182,672 4,832 2.64

1915 83,015 5,.618 6.76

Fuente: Ernesto Tornquist, 'I'h e Economic
Ar6entine Re�ub1ic in the Last .duenos

Aires, 1919), 15, 19.

*

Estos datos comprenden personas provenientes de
l-"uertos de ultramar, incluyendo Hontevideo (Uru
guay). Se incluyeron pasajeros de la. clase.
Cerca del 93% de estos inmigrantes vinieron de -

puertos ultramarinos y el resto de paises lati-
noamericanos.
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CUADRO 4.11

INTERVENCIONES FEDERALES EN FHOVINCIAS ARGEi'lTI¡�AS,

1862-1930

P r e s i den c i a
Intervenciones

Total Decretos Leyes

1862-68: Nitre

1868-74: Sarmiento

1874-80: Avellaneda

1880-86: Roca

1886-92:
Ju�ez Celman (86-90)
Fellegrini (90-92)

1892-98:
L. Saenz Peña (90-95)
Uriburu (95-98)

1898-1904: Roca

1904-10:

Quintana (04-06)
Alcorta (06-10)

1910-16:
R. Saenz (10-14)
De la Plaza (14-16)

1916-22: Yrigoyen
1922-28: Alvear

1928-30: Yrigoyen
TOTAL

8
6

6

2

7
6

5
O

1

O

1

2

2

3

1

2

1

1

8
6

6

1

1

7

5

33

1

7

O

4

1

3

2

2

20

10

4

93

2

1

15

7
2

57

O

1

5

3
2

36

Fuente: Rosendo A. G6mez. "Interven-tion in Argentina,
1930", Inter - American Economic Affairs, 1, 3
(December 1947), 55-73.
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Porcentaje de recursos derivados
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1 920
}romedi0s

1921-25
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44 .. 2
46.3
35.1
31.1
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