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Es bien co no ci do que el cam po his to rio grá fi co ar gen ti no, tra -
ba jo sa men te es ta bi li za do en las úl ti mas dos dé ca das des pués
de ha ber vi vi do en una si tua ción de pre ca rie dad per ma nen te,
se cons tru yó so bre el an te ce den te de la ex pe rien cia de la Uni -
ver si dad re for mis ta que se de sa rro lló en tre 1955 y 1966. Las
imá ge nes que en los úl ti mos años se han con ce bi do de esa
ex pe rien cia fue ron un im por tan te aci ca te pa ra la con so li da -
ción del cam po. 

Es tam bién sa bi do que las re pre sen ta cio nes que se tra man de
tiem pos pa sa dos re cu pe ra dos pa ra el pre sen te sue len su frir
de sa jus tes res pec to al efec ti vo cur so his tó ri co. Re cien te men -
te, en un ba lan ce de la his to rio gra fía de los úl ti mos vein te
años, Roy Ho ra ad ver tía que la his to rio gra fía mo der na de los
años ‘60 ocu pó un lu gar más mar gi nal en las ins ti tu cio nes de
lo que usual men te se ima gi na, y que fue ron po cos los tra ba -
jos real men te ins pi ra dos ba jo el im pul so de la re no va ción de
la dis ci pli na1. Den tro de esa re du ci da pro duc ción, Ho ra des ta -
ca ba los es cri tos ju ve ni les de Er nes to La clau, cu ya im por tan -

cia se com prue ba en el he cho de que to da vía hoy son leí dos
con pro ve cho. 

Las pá gi nas que si guen tie nen pre ci sa men te por ob je to in da -
gar las con di cio nes en que los prin ci pa les tra ba jos his tó ri cos
del jo ven La clau fue ron pro du ci dos. Con tra ria men te a al gu nos
aná li sis so bre la his to rio gra fía del pe río do que han li mi ta do su
en fo que a ex plo rar la di men sión ins ti tu cio nal,2 en el ca so del
La clau de los años ‘60 re sul ta in dis pen sa ble ins cri bir su pro -
duc ción his to rio grá fi ca en un cam po de dis pu tas so cia les más
vas tas. En ese sen ti do, la hi pó te sis que guía es te tra ba jo es
que en el La clau de aque llos años es po si ble ve ri fi car un mo -
de lo se gún el cual la mi li tan cia po lí ti ca y la ac ti vi dad aca dé mi -
ca son dos fren tes de una so la la bor, y que las ten sio nes que
pu die ran exis tir en tre am bas ac ti vi da des só lo ha brán de ma ni -
fes tar se ha cia el fi nal de la dé ca da del ‘60. Has ta en ton ces, po -
lí ti ca e his to ria se rán dos com par ti men tos que per ma ne ce rán
co mu ni ca dos y en per ma nen te re troa li men ta ción.  Aquí, en
es ta pri me ra apro xi ma ción a un ca so que se quie re des ti na do
a con tri buir a una dis cu sión más am plia so bre la re la ción en -

1 R. Ho ra, “Dos dé ca das de his to rio gra fía ar gen ti na”, en Pun to de Vis ta, nº 69, Bue nos Ai res, 2001, pp. 42-48. Los autores de esta nota agradecen a
Alejandro Cataruzza los comentarios que permitieron enriquecer el texto.

2 Nos re fe ri mos a aque llos aná li sis que, si bien in tro du cen el con tex to so cio po lí ti co en el que se ins cri ben los es cri tos de la re no va ción, no ex pli ci tan
sin em bar go la deu da que en al gu nos ca sos tie nen con la po lí ti ca. Véa se, por ejem plo:  M.E. Spi ne lli, “La re no va ción his to rio grá fi ca en la Ar gen ti na
y el aná li sis de la po lí ti ca en el si glo XX” y F. De vo to, “Los es tu dios his tó ri cos en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras en tre dos cri sis ins ti tu cio na les 1955-
1966”, am bos pu bli ca dos en La his to rio gra fía ar gen ti na del si glo XX/2, Bue nos Ai res, CEAL, 1994. Con cu rren te men te, al gu nas pos tu ras plan tean pa ra
aque llos años una ne ta se pa ra ción en tre his to ria y po lí ti ca. Por ejem plo, en re fe ren cia a los in te gran tes del gru po re no va dor, E. Mí guez se ña la que
“en mar ca do con tras te con lo que ocu rri ría en la eta pa pos te rior a 1966, las agu das dis cu sio nes que por esos mis mos años frag men ta rían a los in -
te lec tua les co mu nis tas ar gen ti nos, no pa re cen re fle jar se en las ac ti vi da des pro fe sio na les de los his to ria do res, aun que al gu nos de ellos par ti ci pa ran
de es tos de ba tes co mo par te de su vi da po lí ti ca.” En E. Mí guez, “El pa ra dig ma de la his to rio gra fía eco nó mi co so cial de la re no va ción de los años 60,
vis ta des de los años 90”, en La his to rio gra fía ar gen ti na..., op. cit., p.19.

Es te ar tí cu lo fue ori gi nal men te pre sen ta do co mo po nen cia en las Jor na das In te res cue las de His to ria, or ga ni za das por la Uni ver si dad de Sal ta en sep tiem bre
del 2001. Los au to res son his to ria do res y do cen tes de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras /UBA. Aquí, a tra vés de la in da ga ción de las con di cio nes en las que
Er nes to La clau de sa rro lló su pro duc ción in te lec tual de los años ’60, se ilu mi nan los vín cu los re cí pro cos que re troa li men ta ban his to ria y po lí ti ca en aque llos
años, ten san do con es te abor da je la re pre sen ta ción que el cam po his to rio gráf co ac tual cons tru yó de la “Uni ver si dad re for mis ta” de ese pe río do.



tre his to ria y po lí ti ca en la dé ca da del ‘60, nos ocu pa re mos de
mos trar la pro fun da im bri ca ción de am bas es fe ras en la pro -
duc ción del jo ven La clau ras trean do el ori gen de sus dos es -
cri tos más sig ni fi ca ti vos: el que des cri be el me ca nis mo de la
ren ta di fe ren cial de la tie rra co mo mo do cen tral de acu mu la -
ción de la cla se te rra te nien te a fi nes del si glo XIX, y el que
sien ta una im por tan te po si ción en el de ba te so bre los mo dos
de pro duc ción en Amé ri ca La ti na. Es cri tos que, aun que lue go
fue ron be ne fi cio sa men te apro pia dos por la his to rio gra fia aca -
dé mi ca, sur gie ron co mo efec to de su mi li tan cia po lí ti ca en el
Par ti do So cia lis ta de la Iz quier da Na cio nal (PSIN). Hoy, cuan -
do la po lí ti ca ya ce ano di na y va cía de to do con te ni do trans for -
ma dor, es ta in da ga ción so bre un pa sa do en el que la po lí ti ca
pa re cía dar sen ti do a las dis tin tas prác ti cas, in clui da la teó ri -
ca, es tam bién una pre gun ta por nues tro pre sen te y por la ac -
tua li dad del que ha cer his to rio grá fi co.

En pri mer lu gar, en ton ces, par tien do de las ca rac te rís ti cas del
cam po his to rio grá fi co en el que Er nes to La clau co mien za su
ac ti vi dad in te lec tual, mos tra re mos una tem pra na con vi ven cia
en tre su la bor aca dé mi ca y sus in quie tu des po lí ti cas. A con ti -
nua ción, ya en la eta pa de mi li tan cia par ti da ria en el PSIN,
con si de ra re mos su in fluen cia en sus es cri tos his tó ri cos. Fi nal -
men te, con clui re mos con la cri sis del mo de lo pro pues to, pro -
vo ca da por la rup tu ra con el par ti do. 

Los ini cios in te lec tua les de Er nes to La clau
La ac ti vi dad aca dé mi ca de La clau se ini cia en 1954, a par tir de
su in gre so a la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad
de Bue nos Ai res. En ella co mien za su for ma ción in te lec tual.3
Sus ac ti vi da des en es te ám bi to se de sen vuel ven al ca lor de la
in fluen cia de Jo sé Luis Ro me ro y el Ins ti tu to de His to ria So -
cial y se en cuen tran en mar ca das en un cam po his to rio grá fi co
si tua do en una “ten sión cons tan te en tre fac to res ten dien tes a
la es truc tu ra ción pro fe sio nal uni fi ca da y aque llos que di suel -
ven tan to su uni dad in ter na co mo su au to no mía.”4 En ese con -
tex to el gru po re no va dor plan tea la ne ce si dad de pro fe sio na li -

zar la dis ci pli na his tó ri ca. Lo que se con for ma en cam bio es
una es fe ra con una dé bil le ga li dad pro pia —un cam po que se -
rá frá gil y vul ne ra ble res pec to al de la po lí ti ca— en el cual se
in ser ta La clau.5 

La nue va his to ria pro pi cia da por el gru po re no va dor bus ca ba
por en ton ces di fe ren ciar se tan to de la pro duc ción his to rio grá -
fi ca de la Nue va Es cue la His tó ri ca co mo del re vi sio nis mo his -
tó ri co. Im por tan tes in fluen cias pa ra es te gru po, así co mo he -
rra mien tas pa ra al can zar tal pro pó si to, fue ron An na les, el
mar xis mo, la eco no mía y la so cio lo gía nor tea me ri ca na. A fal -
ta de una vi sión his tó ri ca com par ti da, An na les pro ve yó un te -
rre no co mún de ac ción en una eta pa de re co pi la ción de da tos,
a la vez que un in cen ti vo a la aper tu ra te má ti ca y pro ble má ti -
ca de la his to ria.6 La in cor po ra ción a los es tu dios his tó ri cos de
la idea de his to ria to tal y los con cep tos de lar ga du ra ción y es -
truc tu ra fue ron otros apor tes de An na les a es te gru po.7

Es es te mar co in te lec tual el que con du ce a La clau a es cri bir
“No tas so bre la his to ria de las men ta li da des”8, un ar tí cu lo his -
to rio grá fi co don de de sa rro lla una im pug na ción, des de una
pos tu ra mar xis ta, a la his to ria de las men ta li da des de Lu cien
Febv re. Es te ar tí cu lo si túa a La clau des de un prin ci pio co mo
un in te lec tual im pli ca do a un tiem po en los va lo res de su dis -
ci pli na y en los de un cam po ideo ló gi co más vas to. El tex to
de no ta tan to un de ta lla do co no ci mien to de la pro duc ción de
Anna les co mo un aná li sis crí ti co de la mis ma. Pe se a re co -
no cer la uti li dad de la his to ria de las men ta li da des co mo ins -
tru men to que per mi te cap tar la pre sen cia de in fi ni dad de he -
chos y es truc tu ras nue vas y ac ce der al co no ci mien to de los
mar cos ob je ti vos de la ac ción hu ma na, La clau pos tu la li mi ta -
cio nes in he ren tes a la mis ma. Es te ti po de re cons truc ción “es
in ca paz de tras mi tir nos lo que es más es pe cí fi co del acon te -
cer his tó ri co: el sen ti do, la di rec ción, el sig ni fi ca do del cam -
bio. Lo esen cial no es co no cer des crip ti va men te el con jun to
de es truc tu ras que li mi tan la ac ción hu ma na en un mo men to
del tiem po: lo esen cial es ver có mo se ar ti cu la real men te el
de sa rro llo de un pro ce so, có mo esos dis tin tos ele men tos de
la rea li dad his tó ri ca se co nec tan y vin cu lan los unos con los
otros; va le de cir, que lo esen cial es re con quis tar, por de trás
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3 En 1954 in gre sa en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras. Lue go de de sem pe ñar se por muy po co tiem po co mo ayu dan te de in ves ti ga ción de G. Ger ma ni
en el De par ta men to de So cio lo gía de es ta Fa cul tad, tra ba ja jun to a J.L. Ro me ro en el mar co del Ins ti tu to de His to ria So cial que se ha bía crea do por
ese en ton ces.  Sus pri me ros con tac tos con la prác ti ca po lí ti ca se dan en 1955, a tra vés del mo vi mien to es tu dian til en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le -
tras. En 1958 se in cor po ra al Par ti do So cia lis ta Ar gen ti no, li de ra do por Al fre do Pa la cios, y cuan do se pro du ce su di vi sión en 1961 pa sa a for mar par -
te del Par ti do So cia lis ta de Van guar dia –una es ci sión del pri me ro de orien ta ción mar xis ta le ni nis ta-. Pa ra le la men te, tie ne una ac ti va mi li tan cia es tu -
dian til, lle gan do a ser pre si den te del Cen tro de Es tu dian tes de Fi lo so fía y Le tras y tam bién re pre sen tan te de la frac ción re for mis ta en el Con se jo Su -
pe rior de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Pe ro sus dis cre pan cias con el Par ti do So cia lis ta de Van guar dia, en es pe cial el de sin te rés que és te mos tra -
ba por la po lí ti ca uni ver si ta ria así co mo su le ja nía res pec to a las  pos tu ras na cio nal-po pu la res cre cien te men te asu mi das por La clau, ha cen que su mi -
li tan cia en el par ti do sea muy bre ve. Cuan do lo aban do na jun to a otros es tu dian tes de Fi lo so fía y Le tras (Adria na Puig grós, Nor ber to Ses sa no, Blas
Al ber ti, Ma ría Inés Rat ti y Ana Lía Pay ró, en tre otros), to dos ellos crean el Fren te de Ac ción Uni ver si ta ria (FAU). El lu gar que tie ne la Uni ver si dad co -
mo ve hí cu lo de po li ti za ción de La clau es evo ca da por él mis mo en el en al gún sen ti do enig má ti co epí gra fe  —“a Via mon te 430, don de to do em pe -
zó”— con que en ca be za Nue vas re fle xio nes so bre la re vo lu ción de nues tro tiem po, uno de sus li bros pu bli ca dos lue go de su con sa gra ción en el es ce na rio
de la fi lo so fía po lí ti ca: “yo en esa épo ca no es ta ba pa ra na da po li ti za do, y to da mi po li ti za ción em pie za a ocu rrir en 1955. En ton ces, fue (...) en el mo -
vi mien to es tu dian til don de yo em pe cé mi for ma ción po lí ti ca y fui de sa rro llan do una pers pec ti va in te lec tual.” En tre vis ta a Er nes to La clau pu bli ca da en
El Ojo Mo cho, nº 9/10, Bue nos Ai res, oto ño 1997, p. 5.

4 S. Si gal, In te lec tua les y po der en la dé ca da del se sen ta, Bue nos Ai res, Pun to sur, 1991,  p. 26.
5 Pa ra un aná li sis so bre el gru po re no va dor que in clu ye al gu nos co men ta rios so bre La clau véa se R. Ho ra, “Dos dé ca das...”, op. cit., p. 43; J. C. Ko rol,

“Los An na les en la his to rio gra fía ar gen ti na de la dé ca da del 60”, Pun to de Vis ta, nº 39, Bue nos Ai res, 1990, pp. 38-42; T. Hal pe rin Dong hi, “Un cuar to
de si glo de his to rio gra fía ar gen ti na 1960-1985”, De sa rro llo Eco nó mi co, nº 100, Bue nos Ai res, 1985, p. 512.

6 Hal pe rin Dong hi, “Un cuar to de si glo…”, op. cit., pp. 495-496.
7 E. Mí guez, “El pa ra dig ma de la his to rio gra fía...”, op. cit., p. 17.
8 E. La clau, “No ta so bre la his to ria de las men ta li da des”, en De sa rro llo Eco nó mi co, nº 1/2, Bue nos Ai res, 1963. Pa ra una vi sión de la re cep ción de An na -

les don de se men cio na al ar tí cu lo de La clau véa se  J.C. Ko rol, “Los An na les en la his to rio gra fía ...”, op. cit.
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de los pai sa jes hu ma nos que nos mues tran los cor tes trans -
ver sa les del pa sa do, la di ná mi ca es pe cí fi ca del cam bio his tó -
ri co”.9 Es por es to que su pro pó si to atien de a ela bo rar una re -
no va da his to ria aten ta a los pro ce sos de cam bio y mon ta da
en una ima gen so bre el fu tu ro, don de “el mar xis mo re pre sen -
ta la úni ca ten ta ti va vá li da, has ta el pre sen te, de li gar la sig -
ni fi ca ción pe cu liar de un mo men to del tiem po con la to ta li dad
de la his to ria hu ma na”. 

Así, Er nes to La clau sos tie ne la ne ce si dad de vol ver a una his -
to ria que pu die ra ver en las es truc tu ras no só lo los lí mi tes de
la ac ción hu ma na si no tam bién el re sul ta do mis mo de esa ac -
ción: “Las re la cio nes en tre el in di vi duo y la co lec ti vi dad apa -
re cen plan tea das por Febv re a par tir del en fren ta mien to de
aquél con és ta. De ahí que las es truc tu ras men ta les asu man el
ras go de sim ples pre sen cias in cues tio na bles, que apa re cen
des hu ma ni za das”.10 Y en es te sen ti do su tex to par ti ci pa del
cli ma in te lec tual más am plio de aque llos años que, par tien do
de un sue lo co mún en el cual Sar tre ope ra ba co mo re fe ren cia
ge ne ral, ofre ce rá re sis ten cia al emer gen te es truc tu ra lis mo an -
ti hu ma nis ta. Co mo ha apun ta do Os car Te rán, el re no va do én -
fa sis en la idea de es truc tu ra que arri ba ba en va rias to na li da -
des era mo ti vo de re ce lo pre ci sa men te por la mis ma ra zón
que lo era pa ra La clau: por que ve nía a “ata car un nú cleo fun -
da men tal de las creen cias do mi nan tes de la nue va iz quier da
ar gen ti na al co nec tar se con la sos pe cha ha cia la vo lun tad co -
lec ti va or ga ni za da y cons cien te de los se res hu ma nos pa ra
pro du cir la trans for ma ción po lí ti co-so cial”.11 Por lo que aquí
más in te re sa, ca be re sal tar có mo uno de los pri me ros ar tí cu -
los de La clau, es cri to an tes de su in gre so al PSIN, ya mues tra
las hue llas de la po lí ti ca en su pro duc ción in te lec tual. Su es -
tu dio so bre la his to ria de las men ta li da des, su tra ba jo más
“aca dé mi co” de aque llos años, ex hi be la preo cu pa ción por co -
nec tar una es pe cí fi ca for ma de con ce bir el de ve nir his tó ri co
con una tam bién cla ra con cep ción del rol de la po lí ti ca en él.  

En con ver gen cia con esa bús que da por en la zar la ac ti vi dad
pro fe sio nal con las ne ce si da des de la po lí ti ca, des de su mi li -
tan cia es tu dian til12 La clau par ti ci pa ac ti va men te de la po lé mi -
ca con tra el de no mi na do “cien ti fi cis mo”, que cul ti va ba una
mo da li dad de ejer ci cio de los sa be res juz ga do co mo aje no a
las lu chas so cia les.13 Den tro de ese de ba te, el apor te de La -
clau con sis te en una crí ti ca a ese cien ti fi cis mo cu yos es fuer -
zos por re no var la uni ver si dad no en fren ta ban el pro ble ma que
pen día so bre ella: la de pen den cia y el do mi nio tam bién cul tu -

ral del im pe ria lis mo. Por que jus ta men te allí re si día el prin ci pal
pro ble ma del cien ti fi cis mo: en la se pa ra ción de una es fe ra cul -
tu ral pre ten di da men te au tó no ma de la rea li dad na cio nal y
mun dial que no po día si no con ta mi nar la.14

Con el co rrer de la dé ca da del ´60, el iti ne ra rio de La clau nos
con du ci rá de es ta ini cial in te rac ción en tre his to ria y po lí ti ca a
una pro gre si va su bor di na ción de los es pa cios aca dé mi cos a
las ló gi cas de la po lí ti ca. La for ma que adop ta rá es te cur so,
sig na do por su mi li tan cia or gá ni ca en el Par ti do So cia lis ta de
la Iz quier da Na cio nal, da te ma al si guien te apar ta do. 

Er nes to La clau y el Par ti do So cia lis ta 
de la Iz quier da Na cio nal

Des de fi nes de la dé ca da del ´50, el cam po in te lec tual ar gen -
ti no vi ve un pro ce so de cre cien te efer ves cen cia po lí ti ca. La
“Trai ción Fron di zi”, el éxi to de la “vía cu ba na” al so cia lis mo
y la per sis ten cia del pe ro nis mo en la cla se obre ra ar gen ti na,
cons ti tu yen pro ble mas no ve do sos con los que de be di fi cul -
to sa men te li diar la iz quier da tra di cio nal re pre sen ta da por los
Par ti dos So cia lis ta y Co mu nis ta. Son es tos da tos nue vos los
que ofi cian co mo pun to de par ti da pa ra nu me ro sos gru pos
que, dis tan cián do se de esa iz quier da juz ga da co mo in su fi -
cien te men te em pa pa da de rea li dad na cio nal, em pren den una
ta rea de cues tio na mien to y re no va ción de su cam po.

En ese con tex to, en el in vier no de 1962, mi li tan tes pro ve nien -
tes del so cia lis mo pe ro so bre to do de una cons te la ción ori gi -
na da en cier tos nú cleos del pri mer trots kis mo ar gen ti no cu ya
evo lu ción pos te rior en dis tin tas for ma cio nes po lí ti cas y cul tu -
ra les ya en ton ces da ba cuer po a una pri me ra tra di ción de 
“iz quier da na cio nal”, de ci den fun dar el Par ti do So cia lis ta de la 
Iz quier da Na cio nal. Li de ra do por Jor ge Abe lar do Ra mos –se -
cun da do por J. E. Spi lim ber go y Car pio-, el par ti do sos te nía
po si cio nes an ti li be ra les, an tiim pe ria lis tas y na cio na lis tas de
iz quier da den tro de un en fo que mar xis ta de cor te eco no mi cis -
ta. Y pos tu la ba co mo ho ri zon te la “re vo lu ción na cio nal”: una
re vo lu ción que, lle va da a ca bo por la cla se obre ra y de más
sec to res po pu la res, no por so cia lis ta des cui da ría las ta reas de
la li be ra ción na cio nal y so cial. 

9 E. La clau, “No ta so bre la his to ria...”, op. cit., p. 312.

10 Ibí dem, p. 312.

11 O. Te rán, Nues tros años se sen tas: la for ma ción de la nue va iz quier da in te lec tual en la ar gen ti na (1956-1966), Bue nos Ai res, El cie lo por asal to, 1993, p. 110.
12 Si bien La clau li de ró el FAU has ta di ciem bre de 1963 el in te rés por la po lí ti ca uni ver si ta ria se rá una cons tan te, in clu so du ran te su mi li tan cia en el PSIN.

Co mo miem bro del par ti do pu bli ca va rios ar tí cu los so bre la uni ver si dad. En tre otros, “Pre su pues to uni ver si ta rio y lu chas na cio na les”, en Lu cha Obre -
ra, nº 5, Bue nos Ai res, 1964; y “Cri sis uni ver si ta ria y pe que ña bur gue sía”, en Iz quier da Na cio nal,nº 4, Bue nos Ai res,  1967. A su vez, en las con fe ren -
cias que La clau ex po ne en el Ins ti tu to de Es tu dios His tó ri cos del PSIN se ocu pa de la mis ma te má ti ca: por ejem plo, “La uni ver si dad y los con flic tos
ideo ló gi cos de la pe que ña bur gue sía”, ene ro de 1966, don de se evi den cia que su preo cu pa ción de fon do es siem pre la mis ma: la na cio na li za ción de
las cla ses me dias. Por otra par te, sien do di rec tor del pe rió di co y de la re vis ta del par ti do, su in te rés por la Uni ver si dad se ad vier te en la can ti dad de
ar tí cu los que se pu bli can so bre el te ma. 

13 El de ba te con tra el cien ti fi cis mo que en glo ba rá a bue na par te de la nue va iz quier da, tie ne en el mo vi mien to es tu dian til a uno de sus prin ci pa les pro -
ta go nis tas. Co mo se ña la O. Te rán “Den tro del mo vi mien to es tu dian til re for mis ta irán cre cien do con me nos su ti le zas los ata ques con tra los cien ti fi cis -
tas, ca rac te ri za dos por en car nar un fe nó me no tí pi co de la cul tu ra bur gue sa con tem po rá nea y por res pon der úni ca men te al plan ‘de los or ga nis mos
ex tran je ros que con tra tan sus ser vi cios’”, en Nues tros años se sen tas..., op. cit., pp. 70-71.

14 E. La clau en “En sa yo del FAU con tra el cien ti fi cis mo”, fo lle to pu bli ca do  por el PSIN, 1962. In for ma ción apor ta da por Spi lim ber go, en en tre vis ta, ju -
lio del 2001. 
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No fue fru to del azar que las co rrien tes es tu dian ti les —co mo
el Fren te de Ac ción Uni ver si ta ria (FAU) ca pi ta nea do por
Laclau— que en los pri me ros ‘60 rom pían con las tra di cio nes
li be ral-de mo crá ti cas de la iz quier da y pro gre si va men te se
acer ca ban a pos tu ras na cio nal-po pu lis tas ha yan po di do con -
ver ger con la Iz quier da Na cio nal de Ra mos.15 Por que, a po si -
cio nes po lí ti cas con ver gen tes16 se su man otras ca rac te rís ti -
cas que ha cen del PSIN un par ti do atrac ti vo pa ra quien ya ex -
pe ri men ta una co mu nión en tre la mi li tan cia po lí ti ca y una
pers pec ti va in te lec tual: el PSIN, co mo an te rior men te otras
for ma cio nes ani ma das por Ra mos, de sa rro lla ba ac ti va men te
una po lí ti ca de agi ta ción cul tu ral a tra vés de li bros, múl ti ples
con fe ren cias y pu bli ca cio nes pe rió di cas; li ga do a ello, esa po -
lí ti ca agi ta ti va, a la pos tre el te rre no en el cual la Iz quier da Na -
cio nal al can za ría sus ma yo res lo gros, te nía co mo prin ci pal
cam po de ba ta lla a la his to ria. Ra mos, y en su sen da tam bién
Spi lim ber go, eran por ta do res de una pro lí fi ca ten den cia a la
es cri tu ra his tó ri ca —re ve la da en la pro duc ción de una gran
can ti dad de li bros y fo lle tos—, cu ya fun ción era la de ofre cer
una vi sión al ter na ti va des de el pun to de vis ta de las cla ses
opri mi das ten dien te a ri va li zar con las ver sio nes ofi cia les así
co mo con las ofre ci das por una iz quier da tra di cio nal que, en
su pro fun da in com pren sión de la rea li dad na cio nal, no ce sa -
ba de ser de nos ta da con de nue do. Esa vo ca ción por la his to -
ria no po día si no en tron car na tu ral men te con las preo cu pa -
cio nes in te lec tua les y con la for ma ción uni ver si ta ria de La -
clau. Así, aún a pe sar de cier tos re ce los (que na cían del ex -
ten di do ses go an tiin te lec tua lis ta que era mar ca de épo ca17),
ver ti dos só lo des de la pe ri fe ria del par ti do18, hay que se ña lar
que Ra mos y la cú pu la del PSIN no des pre cia ban en ab so lu -
to las cua li da des in te lec tua les de La clau y sus com pa ñe ros
del FAU. 

Esa atrac ción re cí pro ca —de Ra mos por con tar con jó ve nes
de ta len to in te lec tual, de La clau por un par ti do que in me dia ta -
men te le ofre ce am plio pro ta go nis mo19— cul mi na en ton ces
con la in cor po ra ción del FAU al PSIN en 1963. Por lo de más,

y a pe sar del per so na lis mo de Ra mos, La clau tam bién pa de -
ció el en can di la mien to que su con tro ver ti da fi gu ra ge ne ra ba.
Ra mos, al de cir de La clau, “ejer cía por esos años una con si -
de ra ble in fluen cia in te lec tual y po lí ti ca en la iz quier da, una po -
de ro sa atrac ción so bre jó ve nes, co mo yo, en rup tu ra con una
for ma ción in te lec tual li be ral”.20

En es ta nue va eta pa in te lec tual, La clau in ten ta la unión en tre
una tra di ción na cio nal-po pu lar y el mar xis mo. Es ta bús que da
fue la que pro pi ció la lec tu ras de au to res en ro la dos en el re vi -
sio nis mo —Her nán dez Arre gui, Jau ret che, ade más de la in -
fluen cia de los pro pios li bros de Ra mos—, co mo tam bién la
de los fa ros in te lec tua les del mar xis mo eu ro peo, co mo
Grams ci y Alt hus ser. Es el pro pó si to de con ci liar es tas tra di -
cio nes en el mar co de un par ti do po lí ti co lla ma do a in ter pe lar
a la cla se obre ra el que co lo ca a La clau en una po si ción de in -
te lec tual or gá ni co —en tan to los sa be res ad qui ri dos tie nen
co mo fin prin ci pal que el de ser vir a la es tra te gia del par ti do.
Así, co mo apun ta ba en un tex to, his to ria y po lí ti ca con fi gu ra -
ban dos mo men tos de una so la ope ra ción in te lec tual: “No se
pue de ha cer his to ria más que cues tio nan do al go en sus raí ces
(...) Las ar mas de la crí ti ca y la crí ti ca por las ar mas son dos
mo men tos in di so cia bles de la ac ción re vo lu cio na ria. El he cho
de que la pri me ra de es tas ta reas, en lo que ha ce a la re vi sión
de la his to ria oli gár qui ca, no ha ya si do asu mi da des de una
pers pec ti va na cio nal-bur gue sa y sí des de una pers pec ti va so -
cia lis ta y pro le ta ria, con fi gu ra en bue na par te el cur so de la se -
gun da.”21 Así, só lo a tra vés de una his to ria con ce bi da co mo
he rra mien ta de trans for ma ción po lí ti ca ella ad quie re to tal le gi -
ti mi dad. Es en es te sen ti do que, des de su mi li tan cia par ti da ria,
se ope ra una pro gre si va po li ti za ción de la ac ti vi dad aca dé mi co-
in te lec tual que, sin em bar go, no por po li ti za da de ja de con ce -
bir se co mo fun da men tal y me re ce do ra de la po se sión de un
ela bo ra do uti lla je in te lec tual. 

En lo que si gue, pa ra dar cuen ta de es ta im bri ca ción en tre po -
lí ti ca e his to ria, in ten ta re mos mos trar có mo la hi pó te sis so bre

15  El FAU exis tió du ran te un año, en el trans cur so del cual co men zó a es ta ble cer vín cu los con el Par ti do So cia lis ta de la Iz quier da Na cio nal, al cual se
in cor po ró for mal men te el 22 de di ciem bre de 1963. La mi li tan cia de La clau en es te par ti do se ex ten dió has ta fi nes de 1968, cuan do se dio la rup tu -
ra con el PSIN.

16  En la de cla ra ción por la cual el FAU se in te gra al PSIN sus in te gran tes jus ti fi can tal mo vi mien to en la “ne ce si dad de crear un nue vo eje de rea gru pa -
mien to so bre la ba se de un pro gra ma na cio nal re vo lu cio na rio que, al mis mo tiem po que fi ja ra las pers pec ti vas ge ne ra les de las lu chas po pu la res, fue -
ra ca paz de ela bo rar una es tra te gia con cre ta pa ra las si tua cio nes in me dia tas.” Pu bli ca do en Iz quier da Na cio nal, nº 5, Bue nos Ai res, 1964.

17  “Era la po lí ti ca la prác ti ca da do ra de sen ti do a to do ejer ci cio in te lec tual. Es te ras go ex pli ca que la se ña la da pre sen cia de los in te lec tua les en el cam -
po so cial ha ya coe xis ti do pa ra dó ji ca men te con un in ne ga ble an tiin te lec tua lis mo de épo ca que atra vie sa prác ti ca men te to do el cam po cul tu ral”. O. Te -
rán, “In te lec tua les y po lí ti ca en la Ar gen ti na 1956-1966”, en Pun to de Vis ta, nº 37, Bue nos Ai res, 1990, p. 21.

18  Nor ber to Ga las so, que for mal men te no for ma ba par te del PSIN aun que es ta ba en con tac to con su en tor no cul tu ral, ha de fen di do la idea se gún la cual
el ori gen aca dé mi co-in te lec tual  de La clau y el FAU ope ró co mo un di que en el cre ci mien to del par ti do. Se gún él, la po ca di fu sión del pe rió di co par -
ti da rio se de bía, en tre otras co sas, a “las li mi ta cio nes de La clau, cu ya cla ra in te li gen cia le per mi te vol car en el se ma na rio las po si cio nes co rrec tas pe -
ro cu yo es ti lo –don de se re fle ja su des vin cu la ción del mun do de los tra ba ja do res- cons pi ra con tra la di fu sión po pu lar.” En La Iz quier da Na cio nal y FIP,
Bue nos Ai res, CEAL, 1983, p. 118. En otro si tio, Ga las so agre ga que “el ca so ‘La clau’ es dig no de aná li sis. En sus ges tos, sus cos tum bres, sus gus -
tos, Er nes to La clau evi den cia ba al hi jo de la oli gar quía. (...) Si su in te li gen cia le per mi tía com pren der y pro fun di zar pro ble mas fun da men ta les de nues -
tra re vo lu ción, en cam bio no los sen tía, co mo no sen tía al pe ro nis mo ni al pue blo. Del ga do, fi no de mo da les, ca paz de la iro nía cul ta, exi tis ta pro fe -
sio nal, pro ve nía no só lo de una fa mi lia oli gár qui ca si no tam bién de una Fa cul tad que se las traía: la de Fi lo so fía y Le tras de Bue nos Ai res”. Ex trac to
de bo rra do res de La Iz quier da Na cio nal y el FIP, fa ci li ta dos gen til men te por el au tor. 

19  Tal co mo na rra Ga las so, a só lo cua tro me ses de su in cor po ra ción “La clau pa sa a di ri gir la re vis ta Iz quier da Na cio nal, en lu gar de Spi lim ber go, y po -
co tiem po des pués, en sep tiem bre de 1964, al apa re cer Lu cha Obre ra pa sa a de sem pe ñar se co mo di rec tor, al tiem po que ya ha in gre sa do a la Me sa
Eje cu ti va.” N. Ga las so, La Iz quier da Na cio na l...,op. cit., p. 111.

20  “Teo ría, De mo cra cia y So cia lis mo”, en tre vis ta de Ro bin Black burn, Pe ter Dews y An na Ma rie Smith a E. La clau en Nue vas re fle xio nes so bre la re vo lu ción
de nues tro tiem po, Bue nos Ai res, Nue va Vi sión, 1990, p. 208.

21  E. La clau, “Pen sa mien to mar xis ta e his to ria ar gen ti na. Con cien cia his tó ri ca e iz quier dis mo pe que ño bur gués”, en Iz quier da Na cio nal, nº 6, 1964.
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la ren ta di fe ren cial in ter na cio nal y la in ter ven ción en el de ba te
so bre los mo dos de pro duc ción, ana li za dos y pro fun di za dos
por La clau en dos ar tí cu los lla ma dos a te ner una gran in fluen -
cia en la his to rio gra fía ar gen ti na,22 na cie ron co mo efec to de
sus ac ti vi da des po lí ti cas. Así, la crí ti ca his to rio grá fi ca de
Laclau se cons ti tui rá en una pro lon ga ción ha cia el pa sa do de
su crí ti ca po lí ti ca.

La hi pó te sis so bre la ren ta di fe ren cial in ter na cio nal
En “Mo dos de pro duc ción, sis te mas eco nó mi cos y po bla ción
ex ce den te”, pu bli ca do en 196923 —me ses des pués de la rup -
tu ra con el PSIN—, La clau uti li za la ca te go ría ren ta di fe ren cial
pa ra ex pli car tan to el cre ci mien to eco nó mi co que vi vió la Ar -
gen ti na en tre 1860 y 1930 co mo su pos te rior es tan ca mien to.
La cla ve de es ta ex pan sión la en cuen tra en la exis ten cia de una
ren ta di fe ren cial a es ca la in ter na cio nal —cu ya prin ci pal be ne -
fi cia ria fue la oli gar quía te rra te nien te— a fa vor de la pro duc -
ción agro pe cua ria ar gen ti na, con se cuen cia de la gran fer ti li -
dad de la lla nu ra pam pea na. Pe ro al con so li dar un ca pi ta lis mo
de pen dien te fuer te men te su pe di ta do a las con di cio nes del
mer ca do com pra dor la ren ta se con vir tió en el ori gen de los lí -
mi tes del cre ci mien to. 

Así, la ca te go ría de la ren ta di fe ren cial, cu ya fun ción era la de
“ocu par en nues tra eco no mía el lu gar que en un ca pi ta lis mo
no de pen dien te co rres pon de a la acu mu la ción de ca pi tal”,24
ve nía a ofre cer una su ge ren te hi pó te sis ex pli ca ti va acer ca del
di na mis mo de la eco no mía ar gen ti na. Y es to tan to en lo que
ha ce a la elu ci da ción del ori gen tras na cio nal de los al tos in -
gre sos de la cla se te rra te nien te —en un con tex to de es ca sez
de fuer za de tra ba jo y sa la rios al tos que im pe dían ha blar de
una al ta ta sa de plus va lía—, co mo de los re cur sos cu yo dre -
na je ha cia las ca pas in fe rio res es ta ría en la ba se de la for ma -
ción de una es truc tu ra so cial de al tos in gre sos re la ti vos que
neu tra li za rían pau la ti na men te la con flic ti vi dad so cial re vo lu -
cio na ria. Es te aba ni co de ideas ha si do pos te rior men te apro -
pia do y dis cu ti do en di fe ren tes mo dos por gran par te de la

his to rio gra fía eco nó mi ca ac tual que to man do a La clau co mo
in tro duc tor de es ta hi pó te sis, se ha re fe ri do a sus acier tos y
lí mi tes.25

Aho ra bien,  ¿Cual pu do ser el ori gen de una hi pó te sis tan -
tas ve ces dis cu ti da por la his to rio gra fía? To do in di ca que só -
lo en su trán si to por el PSIN pu do ser in cor po ra da por
Laclau. La te sis so bre la im por tan cia de la ren ta di fe ren cial
fi gu ra en los do cu men tos ofi cia les del par ti do. Ca be se ña lar,
sin em bar go, que con an te rio ri dad a la exis ten cia del PSIN ya
ha bía si do uti li za da pa ra ca rac te ri zar la es truc tu ra eco nó mi -
co-so cial del país. Se vuel ve ne ce sa rio, por lo tan to, rea li zar
un ras treo de có mo la te sis es in cor po ra da al par ti do. En es -
te sen ti do, exis ten dos sen das com ple men ta rias pa ra ex pli -
car su en tra da en las fi las del PSIN: una tie ne a Spi lim ber go
co mo in tro duc tor de la ca te go ría a tra vés de la lec tu ra de los
es cri tos de A. Met hol Fe rré26; la otra alu de a la lec tu ra de Jo -
sé Bo glich, quien plan tea la hi pó te sis de la ren ta ya en los
años ‘30.

En el pri mer ca so, Met hol Fe rré ofre ce ha cia 1959, en un
aná li sis de la eco no mía uru gua ya, una pre fi gu ra ción de lo
que se rá lue go la hi pó te sis: ”la ri que za del Uru guay apa re ce
con una cla ra pre pon de ran cia del fac tor na tu ra le za por so bre
el del tra ba jo so cial (...) nues tra ri que za ex por ta ble im pli có
po co tra ba jo so cial en re la ción a la dis tri bu ción de ta reas de
la po bla ción ac ti va del país y en com pa ra ción a la es pon ta -
nei dad na tu ral (de la tie rra).”27 Sin em bar go, Met hol Fe rré no
uti li za es tric ta men te la ca te go ría de ren ta di fe ren cial si no
una más la xa idea so bre la pro di ga li dad del sue lo rio pla ten -
se, un tó pi co no tan ex cep cio nal en los plan teos de la épo ca.
Pe ro quien ha bía con bas tan te an te la ción ofre ci do un de sa -
rro llo uní vo co de la te sis es J. Bo glich en La cues tión Agra ria,
pu bli ca do por Edi to rial Cla ri dad en 1937 y vuel to a ree di tar
por Pam pa y Cie lo en 1964, edi to rial que no ca sual men te
per te ne cía a Ra mos. Los plan teos de Bo glich se en cuen tran
ins crip tos en el de ba te trots kis ta de los años ‘30 so bre la na -
tu ra le za del ca pi ta lis mo ar gen ti no, po lé mi ca que en vuel ve a
fi gu ras co mo Héc tor Rau rich, An to nio Ga llo y Li bo rio Jus -

22  En re la ción a la re cep ción his to rio grá fi ca de sus tra ba jos ver prin ci pal men te: E. J. Mí guez, “La ex pan sión agra ria de la Pam pa Hú me da (1850-1914).
Ten den cias re cien tes de su aná li sis his tó ri co”, Anua rio de Tan dil, nº 1, Tan dil,1986; H. Sa ba to, “La cues tión agra ria pam pea na: un de ba te in con clu so”,
De sa rro llo Eco nó mi co, vol. 27, nº 106, Bue nos Ai res, 1987; y en His to rio gra fía Ar gen ti na 1958-1988, Co mi té In ter na cio nal de Cien cias His tó ri cas, Co mi té
Ar gen ti no, Bue nos Ai res, 1988: R. Cor tés Con de, “La his to rio gra fía eco nó mi ca ar gen ti na en los úl ti mos años”, E. J. Mí guez, “¿La opor tu ni dad des -
per di cia da? His to rio gra fía so bre la gran ex pan sión agra ria pam pea na 1858-1988”, G. Mal ge si ni, “La his to ria ru ral pam pea na del si glo XX . Ten den -
cias his to rio grá fi cas de los úl ti mos trein ta años”.

23  “Mo dos de pro duc ción, sis te mas eco nó mi cos y po bla ción ex ce den te. Apro xi ma ción his tó ri ca a los ca sos ar gen ti no y chi le no”, Re vis ta La ti noa me ri ca -
na de So cio lo gía, nº 5, Pa ra guay, 1969. Re pro du ci do en M. Gi mé nez Za pio la (comp.), El ré gi men oli gár qui co, Bue nos Ai res, Amo rror tu, 1975.

24  E. La clau, “Mo dos de pro duc ción...”, en El ré gi men oli gár qui co, op. cit, p. 37.

25  La hi pó te sis de la ren ta la clauia na es uno de los su pues tos fuer tes so bre el que es tá ar ma do el li bro de Hil da Sa ba to Ca pi ta lis mo y ga na de ría en Bue nos
Ai res: la fie bre del la nar 1850-1890, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1989. E. Mí guez tam bién la con si de ra, pe ro le se ña la co mo pro ble ma la po co cla ra dis -
tin ción en tre ren ta y ga nan cia en los in gre sos agro pe cua rios pos tu la dos por La clau. V. Mí guez, “La ex pan sión agra ria de la Pam pa Hú me da...”, op.
cit., p.102. 

26  N. Ga las so sos tie ne es ta vía de en tra da de la ca te go ría en el par ti do. En tre vis ta con Nor ber to Ga las so, ma yo del 2001.

27  A. Met hol Fe rré, La cri sis del Uru guay y el Im pe rio Bri tá ni co, Bue nos Ai res, Pe ña Li llo, Co lec ción La Si rin ga, pp. 60-61. Ca si una dé ca da des pués, Met hol
Fe rré se atri bu ye re tros pec ti va men te la uti li za ción de la hi pó te sis al de cir que  “la Ar gen ti na y el Uru guay se be ne fi cia ron de una enor me ren ta di fe -
ren cial a su fa vor” y que “es te plan teo lo ha bía for mu la do ya ca si una dé ca da atrás en La cri sis del Uru guay y el Im pe rio Bri tá ni co”, en El Uru guay co mo Pro -
ble ma, Mon te vi deo, La Ban da Orien tal, 1967, p. 47 y no ta al pie de la p. 47.  Lo cu rio so es que, con tra lo for mu la do por el au tor, una lec tu ra aten ta
del li bro de 1959 no ofre ce evi den cias de un uso de sa rro lla do de la hi pó te sis.   
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to.28 Bo glich plan tea la te sis del ca rác ter ca pi ta lis ta del agro
ar gen ti no, un ca pi ta lis mo agra rio atra sa do y se mi co lo nial. Pa -
ra es te au tor, el ca pi tal im pe ria lis ta, ba jo la for ma de “ca pi ta -
lis mo co lo ni za dor”, in ver tía des de el si glo XIX en la pam pa ar -
gen ti na “gran des su mas de ca pi ta les en fe rro ca rri les, in dus -
trias agro pe cua rias, co mer cio, cré di tos, etc., pues ne ce si ta ba
crear una agri cul tu ra so bre ba ses ca pi ta lis tas de ex plo ta -
ción”.29 Al ca lor del de sa rro llo de es te pe cu liar ca pi ta lis mo se
irá con fi gu ran do una oli gar quía te rra te nien te que ba sa su acu -
mu la ción en la per cep ción de una “ren ta di fe ren cial que pro -
vie ne de la di fe ren cia de pro duc ti vi dad de las tie rras pam pea -
nas”30 Po de mos con cluir que es tas dos vías des crip tas cons -
ti tu yen en ton ces el ca mi no de in gre so de la hi pó te sis so bre la
ren ta di fe ren cial en el PSIN. 

Den tro de los tex tos pro du ci dos en el mar co de la mi li tan cia
par ti da ria, la hi pó te sis apa re ce pos tu la da por pri me ra vez en
el ar tí cu lo “La so cie dad ar gen ti na a la luz del mar xis mo”, es -
cri to por J. E. Spi lim ber go en 1964:

“El in gre so fun da men tal de la oli gar quía, en cuan to
cla se te rra te nien te, no ha de pen di do del pro ce so de
va lo ri za ción del ca pi tal si no del mo no po lio del sue lo.
Ha ten di do por lo tan to a trans fe rir en ren ta el por cen -
ta je más am plio po si ble de plus va lía, y a con su mir ale -
gre men te esa ren ta, que era un va lor se gu ro y ase gu -
ra do. Im por ta su bra yar, es pe cial men te, que la ren ta
ca pi ta lis ta con su mi da por la oli gar quía era, en bue na

par te, ren ta di fe ren cial, es de cir, plus va lía ex traí da a
los tra ba ja do res ex tran je ros a tra vés del me ca nis mo
de igua la ción de los pre cios mun dia les, me ca nis mo
que fa vo re ció a la Ar gen ti na por la fer ti li dad de sus
sue los. De es te mo do, la oli gar quía te rra te nien te, pe -
se a ser una cla se ca pi ta lis ta, se yer gue co mo obs tá -
cu lo opues to al de sa rro llo ca pi ta lis ta, es de cir al pro -
ce so de acu mu la ción de ca pi tal, de for ma ción de un
mer ca do in ter no y de cre ci mien to de las fuer zas pro -
duc ti vas.”31

Se ve la afi ni dad en tre es tas con si de ra cio nes y la te sis pos te -
rior men te de sa rro lla da por La clau. La hi pó te sis, por lo de más,
cons ti tui rá una cons tan te en los aná li sis his tó ri co-po lí ti cos del
PSIN. El lu gar que ocu pa den tro de la ca rac te ri za ción de la so -
cie dad ar gen ti na se ob ser va, por ejem plo, en el im por tan te
tex to par ti da rio que lle va por tí tu lo “Cla se obre ra y po der”.32
En él se pro fun di za el aná li sis so bre las con se cuen cias de la
ren ta di fe ren cial, en es pe cial en re la ción a los ni ve les de ocu -
pa ción de ma no de obra en el pe río do de ex pan sión eco nó mi -
ca33 así co mo res pec to a la cri sis de 1930 y la con si guien te es -
truc tu ra in dus trial que tra jo apa re ja da.34

La hi pó te sis de la ren ta di fe ren cial de be ser ins crip ta en el
con tex to más am plio de las dis pu tas so cia les que se de sa rro -
lla ban por aque llos años. Por que las di ver sas in ter pre ta cio nes

28  El de ba te Ga llo-Jus to so bre so cia lis mo-li be ra ción na cio nal se si tua ba al in te rior de una pro ble má ti ca cru cial co mo la de la ca rac te ri za ción del ca pi ta -
lis mo. Pues, co mo se ña la H. Tar cus en su li bro El mar xis mo ol vi da do en la Ar gen ti na: Sil vio Fron di zi y Mil cía des Pe ña, Bue nos Ai res, El Cie lo por Asal to,
1996, de acuer do a có mo se res pon die se a di cha cues tión, se des pren de ría la na tu ra le za de la re vo lu ción: és ta se ría di rec ta men te so cia lis ta, o bien
de mo crá ti co-na cio nal. Aun que am bos au to res plan teen el ca rác ter ca pi ta lis ta de la Ar gen ti na, Jus to des pren de de es to la ne ce si dad de com ple tar la
re vo lu ción de mo crá ti co-bur gue sa, que se for mu la co mo una re vo lu ción de li be ra ción na cio nal da do el per fil se mi co lo nial de la Ar gen ti na. Por el con -
tra rio, Ga llo rea fir ma el ca rác ter de se mi co lo nia avan za da del país (que cuen ta con una bur gue sía na ti va que dis fru ta del con trol de un es ta do pro pio)
en ten dién do la co mo una for ma ción so cial pre do mi nan te men te ca pi ta lis ta. De aquí des pren de el an ta go nis mo de cla ses en tre la bur gue sía y el pro le -
ta ria do co mo cla ve pa ra com pren der la di ná mi ca his tó ri co-po lí ti ca y afir mar la ne ce si dad de una re vo lu ción de ca rác ter so cia lis ta. Las po si cio nes de
es te de ba te se rán re to ma das y di vi di rán aguas en la si guien te ge ne ra ción de trots kis tas ar gen ti nos. Así, mien tras Mil cía des Pe ña re to ma la te sis de
Ga llo, el gru po de Ra mos y Ni ce to An drés, en tre otros, ha cen su ya la pro ble má ti ca de Jus to so bre la li be ra ción na cio nal, pro ble má ti ca en tor no a la
cual se irá ges tan do —en lo que es una pe cu lia ri dad ar gen ti na—  una iz quier da na cio nal que en al gún gra do se re co no ce sin em bar go trots kis ta. V.
H. Tar cus, El mar xis mo ol vi da do..., op. cit., pp. 89-97.

29 J. Bo glich, La cues tión agra ria, Bue nos Ai res, Cla ri dad, 1937, p. 202;  Tam bién ci ta do por Tar cus en El mar xis mo ol vi da do... , op. cit., p. 98.

30 J. Bo glich, La cues tión agraria, op. cit., p. 23. Bo glich de di ca el ca pí tu lo III a ana li zar teó ri ca men te el pro ble ma de la ren ta di fe ren cial. En él pos tu la que
“la ren ta di fe ren cial no pro vie ne ex clu si va men te de la di fe ren cia del ren di mien to de la tie rra; en su cons ti tu ción in ter vie nen otros fac to res, co mo ser
la ma yor o me nor dis tan cia que se en cuen tre la fin ca del mer ca do de con su mo, los me dios de trans por te, etc. (...) Tam bién se cons ti tu ye la ren ta di -
fe ren cial con el me jo ra mien to de la fer ti li dad de los te rre nos...”, p. 25. 

31  “La so cie dad ar gen ti na a la luz del mar xis mo”, en Iz quier da Na cio nal, nº 6, Bue nos Ai res, 1964. Spi lim ber go de du cía de ello que “La con tra dic ción en -
tre un ca pi ta lis mo agra rio “an ti ca pi ta lis ta”, ma ne ja do por los te rra te nien tes, el ca pi tal co mer cial im por ta dor y el ca pi tal im pe ria lis ta por un la do, y el
res to del país co lo ni za do, por el otro, es la con tra dic ción fun da men tal (...) es ta con tra dic ción es la que de fi ne el con te ni do na cio nal-de mo crá ti co de
la re vo lu ción ar gen ti na”.   

32  Las te sis allí de sa rro lla das son apro ba das en un con gre so del PSIN rea li za do en agos to de 1964 en Vi lla Allen de, Cór do ba,  y pu bli ca das lue go en Lu -
cha Obre ra en los nú me ros 2, 4 y 6 -año 1964-, y en Iz quier da Na cio nal nú me ros 1, 2 y 3 –año 1966- . Pa ra una ver sión de las prin ci pa les par tes de
es te do cu men to véa se Ga las so, La Iz quier da..., op. cit, pp. 113-117.

33  “Du ran te el pe río do de au ge, el pun to vul ne ra ble de es ta eco no mía fue la ba jí si ma ab sor ción de ma no de obra. La ren ta di fe ren cial y el mo no po lio
mer can til so bre las car nes im po nían un ru ra lis mo ex ten si vo, o sea, ha cer pro du cir a la tie rra y no a los hom bres.” “Cla se Obre ra y Po der”, en N. Ga -
las so, La Iz quier da Na cio nal..., op. cit., p. 113.

34  “El pe so del sec tor ser vi cios den tro del pro duc to bru to na cio nal no re sul ta de una al ta pro duc ti vi dad del tra ba jo en la pla ta for ma téc ni ca, si no de los
be ne fi cios de la ren ta di fe ren cial. Así se ex pli ca que la quie bra del mer ca do mun dial a par tir de 1930, su me en la ma yor cri sis a la pom po sa men te lla -
ma da Ar gen ti na mo der na. El de te rio ro de los tér mi nos de in ter cam bio es la ley que pre si de la des com po si ción de la es truc tu ra. (...) La evo lu ción ha -
cia la eco no mía in dus trial no pro ce dió de un cre ci mien to de las fuer zas pro duc ti vas in ter nas, si no del co lap so de las de ter mi nan tes ex te rio res de la
vie ja se mi co lo nia pri vi le gia da (...) Nues tra in dus tria li za ción, sin em bar go lue go ge ne ra rá mo vi mien to e im pul so pro pio, si no ideo lo gía bur gue sa su -
ce dá neos a ella, con cien cia re vo lu cio na ria en el pro le ta ria do y cul tu ra in dus trial en el país.” Ibi dem, pp. 114-115.



B e r g e l  /  C a n a v e s e  /  T o s s o u n i a n 155

Políticas de la Memoria N0 5. Verano 2004/2005

que del pa sa do se for man las agru pa cio nes po lí ti cas de la
épo ca con du cen a di fe ren tes con cep cio nes so bre las ta reas
pen dien tes en el por ve nir. En el ho ri zon te de los ’60 coe xis tían
di fe ren tes pos tu ras: por un la do, el en fo que pro pues to en tre
otros por el Par ti do Co mu nis ta que in sis tía en el ca rác ter pre -
ca pi ta lis ta de la oli gar quía te rra te nien te en el si glo XIX, plan -
tea ba la exis ten cia de re sa bios feu da les en el pre sen te y pos -
tu la ba, por lo tan to, la ne ce si dad de la lu cha por el so cia lis mo
una vez com ple ta da la eta pa de mo crá ti co-bur gue sa; por otro,
un en fo que co mo el de Mil cía des Pe ña que afir ma ba el ca rác -
ter bur gués de es ta oli gar quía, de du cía de ello la iden ti dad de
in te re ses en tre in dus tria les y te rra te nien tes lue go de 1930 y
ex hor ta ba sin más a em pren der el ca mi no de la re vo lu ción so -
cia lis ta. En ese mar co, el PSIN se ubi ca im pug nan do par cial -
men te am bas po si cio nes. Par tien do del su pues to de una ge -
ne ra li za ción de las re la cio nes sa la ria les en la pam pa ar gen ti na
y una re la ti va tec ni fi ca ción del agro lle va da a ca bo por la oli -
gar quía te rra te nien te35, sos tie ne el ca rác ter ca pi ta lis ta del
cam po re fu tan do así la pri me ra de las pos tu ras men cio na das.
Pe ro si con for me a es ta crí ti ca el par ti do se acer ca ba a un en -
fo que co mo el de Pe ña, no tar da rá en ad ver tir que pos tu ras de
ese ti po con du cen, en pa la bras pos te rio res de La clau, a la in -
com pren sión de que “en una es truc tu ra de in gre sos de ter mi -
na da en bue na me di da por el ni vel de las ex por ta cio nes agro -
pe cua rias, la ren ta era muy su pe rior al be ne fi cio agra rio, co -
mo fuen te de ri que za. De acuer do con nues tra hi pó te sis, el
mo no po lio de la tie rra y la ele va dí si ma ren ta di fe ren cial pro ve -
nien te de la ina go ta ble fer ti li dad de la lla nu ra pam pea na se
unie ron pa ra con so li dar la es truc tu ra a la vez ca pi ta lis ta y de -
pen dien te de la eco no mía ar gen ti na.”36 Se rá de es te ca pi ta lis -
mo ca rac te ri za do co mo de pen dien te del que se de du ci rán pre -
mi sas que, en pug na con las vi sio nes “ul traiz quier dis tas” que
pre ten dían un ac ce so di rec to al so cia lis mo37, pro pug na rán
una so lu ción de cu ño an tiim pe ria lis ta que fun cio na se co mo
sín te sis de una pers pec ti va so cia lis ta y de li be ra ción na cio nal.

El de ba te so bre los mo dos de pro duc ción en
Améri ca La ti na 

Si el ras treo de la gé ne sis de la hi pó te sis de la ren ta di fe ren -
cial de la tie rra per mi te, en de fi ni ti va, en con trar le un ori gen
po lí ti co an tes que aca dé mi co, otro tan to ocu rre si nos de te -
ne mos a in da gar las mo ti va cio nes que La clau pu do ha ber te -
ni do pa ra la rea li za ción del otro ar tí cu lo de im por tan te tras -
cen den cia ela bo ra do en su eta pa ju ve nil: el que in ter vie ne en
la po lé mi ca so bre los mo dos de pro duc ción en Amé ri ca La ti -
na.38 Su ela bo ra ción y pos te rior pu bli ca ción re sul ta tam bién
de los es tí mu los pro vo ca dos por su mi li tan cia par ti da ria en
las fi las del PSIN. Prue ba con tun den te de ello es que en la Ar -
gen ti na el de ba te —que re co ge el eco del mo vi mien to más
ge ne ral que se da ba por en ton ces en el mun do in te lec tual
mar xis ta de Oc ci den te por eva luar la na tu ra le za de las re la cio -
nes en tre las dis tin tas “ins tan cias” de las so cie da des de to -
dos los tiem pos y es pa cios a la luz de un ma te ria lis mo his tó -
ri co cu ya ca pa ci dad heu rís ti ca aso ma ba co mo po de ro sa—,
es in tro du ci do y di na mi za do por el ór ga no teó ri co del PSIN,
la re vis ta Iz quier da Na cio nal. Es en sus pá gi nas que, en 1966,
se re pro du ce el de ba te que guia rá la po lé mi ca: el que en fren -
ta a la te sis por ese en ton ces ya clá si ca so bre la pri ma cía del
feu da lis mo en Amé ri ca La ti na es gri mi da por Ro dol fo Puig -
grós, con la en ton ces nue va e in ci si va in ter pre ta ción so bre la
ver da de ra na tu ra le za del mo do de pro duc ción pre do mi nan te
en La ti noa mé ri ca que pa ra An dré Gun der Frank no era otro
que el ca pi ta lis ta.39 El de ba te ha bía te ni do lu gar en el su ple -
men to do mi ni cal El Ga llo Ilus tra do, del dia rio El Día de Mé xi co,
en 1965, y gra cias a la aten ción brin da da por el PSIN só lo un
año des pués es pu bli ca do en Ar gen ti na. Que la sos pe cha
acer ca de que La clau es en al gu na me di da res pon sa ble de la
de ci sión de su pu bli ca ción no es in fun da da, se des pren de del
he cho de que, en ese mis mo año, con tra ta do por la Uni ver si -
dad de Tu cu mán, el jo ven pro fe sor de sa rro lla rá en sus cla ses
las que se rán lue go sus po si cio nes en el ar tí cu lo con que in -
ter ven drá en el de ba te.40

35  Ra mos sos te nía que la cla se me dia del cam po es el cha ca re ro o pe que ño em pre sa rio ca pi ta lis ta, que ex plo ta a un pro le ta ria do ru ral. En “Los pro ble -
mas es tra té gi cos de la Re vo lu ción Ar gen ti na”, Iz quier da Na cio nal, nº 6, 1964. 

El PSIN tam bién pos tu la ba que “no se nie ga la fun ción in dus trial de la oli gar quía en el pro ce so de re fi na mien to, me jo ras, tec ni fi ca ción, etc. Pe ro esa
fun ción ope ra co mo con di ción pa ra po der ejer cer el pa ra si tis mo de la ren ta y el mo no po lio mer can til.” En Iz quier da Na cio nal, nº 1, 1966.

36  E. La clau, “Mo dos de pro duc ción...”, op. cit., p.36. 

37  En el de ba te con Pe ña, Ra mos sos tie ne que la pers pec ti va de la re vo lu ción so cia lis ta que se des pren de del plan teo de Fi chas—que pos tu la la lu cha
si mul tá nea con tra el ene mi go in ter no y ex ter no— blo quea ba las po si bi li da des de con so li dar el fren te na cio nal al co lo car en el mis mo pla no al país
opre sor y al país opri mi do. En  J. A. Ra mos,  “La cues tión na cio nal y el mar xis mo”, en La lu cha por un par ti do re vo lu cio na rio, Bue nos Ai res, Pam pa y
Cie lo, 1964. 

38 “Feu da lis mo y Ca pi ta lis mo en Amé ri ca La ti na”, en pu bli ca ción del Cen tro de Es tu dios de Eco no mía Po lí ti ca, Bue nos Ai res, 1971; tam bién en Cua der nos de
Pa sa do y Pre sen te, nº 40, 1973, pp. 23-46. Una ver sión pre li mi nar de es tas ideas fue ex pues ta en “Feu da lis mo y Ca pi ta lis mo co mo ca te go rías de aná -
li sis his tó ri co”, en Pu bli ca ción in ter na del Ins ti tu to Tor cua to Di Te lla, Bue nos Ai res, 1968. 

39 El de ba te en tre A. Gun der Frank y R. Puig grós se pu bli ca ín te gra men te en Iz quier da Na cio nal nº3, Bue nos Ai res, 1966. Jo sé Car los Chia ra mon te se ña -
la que fue en oca sión del de ba te Frank-Puig grós que el con cep to de mo do de pro duc ción ha ce su in gre so en los aná li sis de las so cie da des la ti noa -
me ri ca na. V. J. C. Chia ra mon te, For mas de So cie dad y Eco no mía en His pa noa mé ri ca, Mé xi co, Gri jal bo, 1984, p. 93.

40 En tre vis ta a La clau en El Ojo Mo cho, op. cit., p. 12. Su es tan cia en Tu cu mán mues tra, una vez más, que, le jos de ex cluir se, las ló gi cas po lí ti ca y aca -
dé mi ca pa ra el La clau de esos años se com ple men ta ban. No só lo po día efec ti va men te de di car sus cla ses a un te ma que, de cre cien te so fis ti ca ción
en el me dio in te lec tual mar xis ta de en ton ces, es ta ba orien ta do por ne ce si da des po lí ti cas si no par ti da rias. A la vez Tu cu mán se rá una pla za en la que
el dic ta do de la cu rrí cu la uni ver si ta ria se com ple men ta rá con la prác ti ca po lí ti ca: su es tan cia en esa ciu dad lo ve rá im pul san do ac ti va men te el Co mi -
té Zo nal Tu cu ma no del PSIN. 
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El de ba te, por lo de más, es ta ba de ci di da men te im pul sa do por
una ló gi ca po lí ti ca. Co mo re se ña ba La clau al ini cio de su ar tí -
cu lo, del en fo que que de fen día la na tu ra le za feu dal de las so -
cie da des la ti noa me ri ca nas se de du cía que “es tas so cie da des
no han al can za do aún su eta pa ca pi ta lis ta y es tán en vís pe ras
de una re vo lu ción de mo crá ti co-bur gue sa que es ti mu la rá el
de sa rro llo ca pi ta lis ta y rom pe rá con el es tan ca mien to feu dal.
Los so cia lis tas de ben, en con se cuen cia, bus car una alian za
con la bur gue sía na cio nal y for mar con ella un fren te uni do
con tra la oli gar quía y el im pe ria lis mo”.41 La te sis con tra ria,
sos te ni da por Gun der Frank, se ña la ba que “la opi nión de que
el ca pi ta lis mo de be pe ne trar aún en el res to del país es cien tí -
fi ca men te ina cep ta ble, y la es tra te gia po lí ti ca que la acom pa -
ña —apo yar a la bur gue sía  en su es fuer zo por ex ten der el ca -
pi ta lis mo y com ple tar la re vo lu ción de mo crá ti co-bur gue sa—
es po lí ti ca men te de sas tro sa”42 Del aná li sis de Gun der Frank se
de ri va ba la lu cha di rec ta por el so cia lis mo.

Y sin em bar go, si es ta ba ani ma do pro fun da men te por la po -
lí ti ca, el de ba te, se gún se des pren de del pá rra fo de Frank re -
cién ci ta do, au to ri za ba a des li zar aser tos que se que rían in -
clui dos tan to den tro del ré gi men de ver dad de lo po lí ti co co -
mo del de lo cien tí fi co. Ne ce si dad po lí ti ca y le gi ti mi dad cien -
tí fi ca fue ron dos cam pos en los que, en lí neas ge ne ra les, el
de ba te en con tró su ho ri zon te de dis cu sión. No es de ex tra ñar,
se gún la do ble ins crip ción que he mos ve ni do cons ta tan do en
el jo ven Laclau, que el de ba te le ofre cie ra un te rre no in te lec -
tual pro pi cio.

Su in ter ven ción re to ma y afi na los pos tu la dos de Puig grós,
aun que ma ti zan do, gra cias a un me jor co no ci mien to em pí ri co
—juz ga do por él sin em bar go in su fi cien te—, la  va li dez ge ne -
ral de la te sis feu dal. En ri gor, La clau se ubi ca ba den tro de un
de ba te más am plio so bre las con cep cio nes de feu da lis mo y
ca pi ta lis mo que sub ya cían en mu chos de los aná li sis de di ca -
dos a ca rac te ri zar a Amé ri ca La ti na. Am bas pos tu ras, pe se a
su mu tua opo si ción, in cu rrían en un mis mo error: el de de sig -

nar “por ca pi ta lis mo y feu da lis mo fe nó me nos re la ti vos a la es -
fe ra del cam bio de mer can cías y no a la es fe ra de la pro duc -
ción.”43 Es ta crí ti ca de las po si cio nes “cir cu la cio nis tas” lo lle -
va a pre ci sar con cep tual men te la ca te go ría de mo do de pro -
duc ción, así co mo a re la cio nar la mis ma con la de sis te ma
eco nó mi co en ten di do co mo to ta li dad,44 pos tu lan do que es el
sis te ma eco nó mi co el que con fie re una ley de mo vi mien to a
los di ver sos mo dos de pro duc ción que lo con for man.

Co mo des ta ca ra ha ce va rios años Ste ve Stern en un ba lan ce
del de ba te, la in ter ven ción de La clau al te ró el cur so de las dis -
cu sio nes so bre la na tu ra le za de los sis te mas so cia les la ti noa -
me ri ca nos.45 Un de ba te que ocu po la aten ción de los in te lec -
tua les mar xis tas de en ton ces por que de él pa re cía de du cir se
una orien ta ción po lí ti ca a se guir.

La rup tu ra con el PSIN

De ma yo a no viem bre de 1968 las ten sio nes que pu die ron ha -
ber exis ti do en La clau en tre ac ti vi dad po lí ti ca y pro yec to aca -
dé mi co, co bran pro ta go nis mo. Y, lue go de cin co años de in -
ten sa mi li tan cia, se ma ni fies tan en el aban do no del par ti do a
fi nes de ese mis mo año. 

Ra zo nes po lí ti cas lo lle van a una pro fun da crí ti ca al PSIN46,
que pa ra él pe ca de sec ta ris mo y ex ce so de de ter mi nan tes
ideo ló gi cos47. Por eso, en el IV Con gre so del par ti do que se
rea li za en ma yo de 1968, La clau in ten ta una ma nio bra pa ra di -
gi tar la elec ción de la di rec ción sien do neu tra li za do por el gru -
po de Ra mos. In me dia ta men te las re la cio nes en tre am bas
frac cio nes se ten san y, a par tir de en ton ces, la po si ción de
Laclau no se rá có mo da.48 

Pa ra la mis ma épo ca, La clau acep ta un ofre ci mien to del Ins ti -
tu to Tor cua to Di Te lla  pa ra rea li zar una in ves ti ga ción. Se tra -
ta ba del “Pro yec to Mar gi na li dad”, un es tu dio fi nan cia do por

41  E. La clau, “Feu da lis mo y Ca pi ta lis mo…”, op. cit., p. 23.

42  A. Gun der Frank, Ca pi ta lis mo y Sub de sa rro llo en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Si glo XXI, p. 3, cit. En Chia ra mon te, op. cit. p. 92.

43  E. La clau, “Feu da lis mo y ca pi ta lis mo...”op. cit., p. 23.

44  “En ten de mos por mo do de pro duc ción el com ple jo in te gra do por las fuer zas so cia les pro duc ti vas y las re la cio nes li ga das a un de ter mi na do ti po de
pro pie dad de los me dios de pro duc ción (...) Sis te ma eco nó mi co, en cam bio, de sig na las re la cio nes en tre los di fe ren tes sec to res de la eco no mía, o
en tre di ver sas uni da des pro duc ti vas, ya sea a ni vel re gio nal, na cio nal o mun dial.”, Ibí dem, p.38.

45  S. Stern, “Feu da lism, Ca pi ta lism and the world sys tem un der the La ti na me ri can and Ca ri bean view”, en The Ame ri can His to ri cal Re view, vol. 93, no. 4,
oc tu bre de 1988.

46 En una car ta de re nun cia del 8/11/68, La clau, A. Pay ró, B. Al ber ti y M. I. Rat ti adu cen las si guien tes ra zo nes: “Las de fi cien cias fun da men ta les del PSIN
—sec ta ris mo, ex ce so de de ter mi nan tes ideo ló gi cos, ale ja mien to de la prác ti ca po lí ti ca, hi per tro fia de la pro pa gan da- se han re fle ja do ca da vez que el
par ti do tu vo una po si bi li dad con cre ta de con fron ta ción po lí ti ca (...) La au sen cia de tác ti cas con cre tas y de ob je ti vos po lí ti cos de al can ce me dio, con -
de nó al par ti do a ve ge tar en una ta rea pu ra men te pro pa gan dís ti ca, al mar gen de la ac ción; es to fo men tó el sec ta ris mo de los cua dros y les im pi dió
una ágil adap ta ción a las cam bian tes con di cio nes que la trans for ma ción en la con cien cia de las ma sas es tu dian ti les y obre ras crea ba.” N. Ga las so, La
Iz quier da..., op. cit., p. 124.

47 Re tros pec ti va men te La clau ra cio na li zó esos ras gos sec ta rios: “...del la do del ra mis mo lo que ha bía era, cre cien te men te, una es te ri li za ción del de ba -
te, por que pa ra es tar en el par ti do de Ra mos ha bía que acep tar la to ta li dad de las po si cio nes de Re vo lu ción y Con trar re vo lu ción en la Ar gen ti na. En ton ces
era un po co co mo una sec ta (...) Yo de cía que ha bía que des car gar al par ti do de fe rre te ría, no ha cer un par ti do de cla se obre ra, si no sim ple men te un
con tin gen te de lu cha que se tie ne que in cor po rar a un pro ce so que es ta ba emer gien do de pun tos muy dis tin tos. (...) Lo im por tan te era que no hu -
bie ra tan tos de ter mi nan tes ideo ló gi cos en la po si ción que es tá ba mos ocu pan do, pe ro eso era pa ra Ra mos lo que re sul ta ba ina cep ta ble.” En tre vis ta a
E. La clau, en El Ojo Mo cho, op. cit., p. 13.

48 En tre vis ta a Spi lim ber go, ju lio del 2001.
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un grant de la Fun da ción Ford.49 La de ci sión que to ma La clau
pro vo ca fric cio nes con otros in te gran tes del par ti do y agra va
unas re la cio nes de he cho ti ran tes.50 Esa de ter mi na ción de
Laclau era in di ca ti va de una ne ce si dad por de di car se a pro fun -
di zar la ta rea pro fe sio nal, ya que co mo él mis mo se ña ló años
des pués  “to dos los años an te rio res de mi li tan cia ha bían si do
ago ta do res y el tra ba jo in te lec tual que ha bía po di do rea li zar
ha bía si do su ma men te re du ci do”.51 Es po si ble que, fi nal men -
te, la es truc tu ra par ti da ria en al gún mo men to se ha ya tor na do
un im pe di men to pa ra su de sa rro llo in te lec tual.52 Con to do, y
aún a pe sar de la dis con ti nui dad que su po ne la rup tu ra con la
mi li tan cia par ti da ria, re sul ta in du da ble la deu da in te lec tual de
La clau con el PSIN. 

Con clu sio nes

Tal co mo he mos in ten ta do mos trar, la pro duc ción in te lec tual
del La clau de la dé ca da del ’60 se en cuen tra di rec ta men te es -
ti mu la da por las ne ce si da des de la po lí ti ca. Va rios in te rro gan -
tes no pu die ron ser abor da dos en es te tra ba jo y me re ce rán un
pos te rior tra ta mien to: en tre otros, el lu gar de La clau den tro
del par ti do, su efec ti va li ber tad de ex pe ri men ta ción in te lec tual
den tro de ese mar co, o la na tu ra le za de su re la ción con Jor ge
Abe lar do Ra mos así co mo los efec tos de esa re la ción en su
pro duc ción. Al gu nas re fle xio nes fi na les, sin em bar go, pue den
ser des li za das.

En pri mer tér mi no, la jus ti fi ca da crí ti ca que la his to ria de la
his to rio gra fía de los úl ti mos años ha rea li za do al lla ma do re vi -
sio nis mo his tó ri co de iz quier da, de tan al to im pac to en el pe -
río do es tu dia do, aca so ha obs trui do la po si bi li dad de eva luar
sus re la cio nes y co mu ni ca cio nes con los in ten tos por de sa -
rro llar una his to rio gra fía mo der na. En el ca so de La clau, su
ubi ca ción en una zo na de in ter sec ción en tre los mo ti vos ha bi -

tua les de ese dis cur so re vi sio nis ta y los pro por cio na dos por la
re no va ción his to rio grá fi ca, sir ve pa ra ilus trar de cuán to se
pier de una mi ra da que só lo de mo ni ce a la li te ra tu ra re vi sio nis -
ta. Tal vez sea ya el mo men to de pon de rar, den tro del mar de
ana cro nis mos, mis ti fi ca cio nes y erro res his tó ri cos que han si -
do pues tos de re lie ve por la crí ti ca, las efec ti vas con tri bu cio -
nes his to rio grá fi cas con las que el re vi sio nis mo de iz quier da
pu do es tar re la cio na do di rec ta o in di rec ta men te.

Li ga do a ello, en se gun do tér mi no ca be pre gun tar se si los
aná li sis cen tra dos úni ca men te en la es fe ra aca dé mi ca, en una
pe río do de cre cien te po li ti za ción, no ha cen abs trac ción de las
efec ti vas con di cio nes de pro duc ción que ali men ta ban a la his -
to rio gra fía del pe río do. Co mo ha mos tra do Sil via Si gal, un
cam po his to rio grá fi co au tó no mo es ta ba le jos de ha ber se con -
so li da do en la dé ca da del ’60. Pre ten der ha llar las hue llas de
una his to rio gra fía “pu ra”, li bre de con ta mi na cio nes con la po -
lí ti ca, es nue va men te pa sar por al to los con di cio nan tes que la
es cri tu ra his tó ri ca sue le te ner.

Fi nal men te, ca be pre gun tar se si la re la ción es tre cha en tre his -
to ria y po lí ti ca de be eva luar se ne ga ti va men te des de el pun to
de vis ta es tric to del re sul ta do que esa re la ción tie ne en el de -
sa rro llo de la his to rio gra fía. Evi den te men te, de un la do hay
que vol ver a se ña lar que el mis mo La clau re tros pec ti va men te
re co no ce los im pe di men tos que la mi li tan cia par ti da ria te nían
pa ra la pro duc ción in te lec tual. Su rup tu ra con el PSIN y su
par ti da a In gla te rra pa re cen ha blar de la fa ti ga que los años de
mi li tan cia le pro du je ron. Sin em bar go, co mo he mos in ten ta do
mos trar, sus tra ba jos se ali men ta ron del uni ver so in te lec tual
al que lo co mu ni ca ba la ac ti vi dad po lí ti ca. En ese sen ti do, las
pos te rio res apro pia cio nes que des de la his to rio gra fía aca dé -
mi ca se han he cho de los es cri tos de La clau —y el aser to no
de be li mi tar se a su ca so—53 a ve ces ol vi dan el ori gen emi nen -
te men te po lí ti co con que fue ron con ce bi dos. Del mis mo mo do,

49 En di ciem bre de 1968 fue pu bli ca do por el Cen tro de In ves ti ga cio nes So cia les del Ins ti tu to Tor cua to Di Te lla el In for me pre li mi nar del Pro yec to Mar -
gi na li dad, “La Mar gi na li dad en Amé ri ca La ti na”. Era un do cu men to de tra ba jo ela bo ra do por un equi po di ri gi do por J. Nun y con for ma do por M.
Murmis y J.C. Ma rin co mo in ves ti ga do res prin ci pa les. E. La clau, B. Bal vé, N. D´A les sio y M. No wesz tern co mo in ves ti ga do res, D. Ap ter, E. Hobs bawm
y A. Tou rai ne co mo ase so res per ma nen tes. El do cu men to en ce rra ba un de ba te po lí ti co-aca dé mi co li ga do al ca rác ter es truc tu ral del de sem pleo y su
re la ción con la cre cien te po bre za y mar gi na li dad. El In for me plan tea ba un mar co so cio ló gi co —re la cio nal— pa ra ana li zar los pro ce sos de des ti tu ción
so cial de  cre cien tes sec to res de la po bla ción y pos tu la ba una pers pec ti va mul ti fa cé ti ca de los pro ce sos so cia les. Allí se se ña la ba que las re la cio nes
de pro duc ción y de con su mo vin cu la das con la mar gi na li dad son cons ti tui das y cons ti tu yen tes de sis te mas de ac ción de ter mi na dos. De es te mo do,
se to ma ba en con si de ra ción el sen ti do de la ac ción de los ac to res, las re des de so li da ri dad y los pa tro nes cul tu ra les. Se vuel ve im por tan te se ña lar
que fue en el mar co de es te pro yec to don de La clau ela bo ró “Mo dos de pro duc ción, sis te mas eco nó mi cos y po bla ción ex ce den te. Una apro xi ma ción
a los ca sos ar gen ti no y chi le no” y “Feu da lis mo y Ca pi ta lis mo en Amé ri ca La ti na”, los dos ar tí cu los ana li za dos en es te tra ba jo que, des de una pers -
pec ti va his tó ri co-es truc tu ral,  in ten ta ban dar cuen ta de la emer gen cia del fe nó me no de la mar gi na li dad so cial.      

50 Un pe rio dis ta y ex in te gran te del PSIN de nun cia en Pa tria Gran de: “En tre los iz quier dis tas vin cu la dos a la in ves ti ga ción pro mo vi da por Ford se en cuen -
tra Er nes to La clau, un ver da de ro po li cla sis ta que re par te su tiem po en tre los eje cu ti vos a los que ca te qui za en la Uni ver si dad de la Em pre sa, el im pe -
ria lis mo —a quien ase so ra en es ta in ves ti ga ción— y el pro le ta ria do a quien ins tru ye des de la di rec ción de Lu cha Obre ra.” En Pa tria Gran de, nº 2, oc -
tu bre, 1968.

51 En tre vis ta a E. La clau, en El Ojo Mo cho, op. cit., p.13. La re du ci da pro duc ción de La clau en el pe río do de mi li tan cia se evi den cia en que se de di ca ex -
clu si va men te a es cri bir las edi to ria les de Lu cha Obre ra, que ver san so bre te mas de po lí ti ca con tem po rá nea: en tre otras, “Nues tras ta reas in me dia tas”,
“Res pues ta a Fri ge rio”, “Si el pue blo no pue de vo tar ¡que rrá pe lear!”, “Ter mi na la pax ra di cal”, “Illia o la fi lo so fía de la tor tu ga”.

52 Ho ra cio Tar cus ha su ge ri do la idea ge ne ral se gún la cual la ló gi ca de los par ti dos de iz quier da en Ar gen ti na fun cio nó obs tru yen do la ca pa ci dad crea -
ti va de los in te lec tua les que en ellos se de sen vol vían que, por es ta ra zón, en al gún mo men to op ta ron por la rup tu ra. Se gún Tar cus, “el con trol de la
di rec ción so bre la to ta li dad de la pro duc ción es cri ta fue muy es tric ta, y el mar gen de to le ran cia pa ra con las ‘des via cio nes de lí nea’ en los ‘in te lec tua -
les pe que ño bur gue ses’ que que rían to mar vue lo pro pio, fue su ma men te es ca so”. V. H.Tar cus, El mar xis mo ol vi da do..., op. cit. p. 18. Tar cus in clu ye al
ca so de La clau en es ta pro po si ción ge ne ral, pe ro sin em bar go aún res ta in ves ti gar con ma yor pro fun di dad si es to se ve ri fi ca.

53 Ho ra cio Tar cus ha mos tra do so bra da men te có mo en el ca so de Mil cía des Pe ña sus es cri tos his tó ri cos res pon dían a una ló gi ca po lí ti ca. Y ha re sal ta -
do có mo sus tra ba jos han si do apro pia dos des de la his to rio gra fía aca dé mi ca. Tal es el ca so de sus prin ci pa les te sis:  la que ana li za el pro ce so de
cons ti tu ción del Es ta do y la Na ción en Ar gen ti na, y la que ver sa so bre la con so li da ción de la cla se do mi nan te, re to ma das en tre otros por W. An sal di,
O. Ozs lak, J. Sa ba to. En El mar xis mo ol vi da do..., pas sim.    
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la bús que da ro mán ti ca en la ex pe rien cia de la Uni ver si dad re -
for mis ta del ‘55 al ‘66 de los orí ge nes de una épo ca do ra da
pre cur so ra de un cam po his to rio grá fi co pro fe sio nal au tó no -
mo, co rre otra vez el ries go de per der de vis ta el lu gar que
esa mis ma uni ver si dad te nía en el con tex to más am plio de la
so cie dad y la po lí ti ca de la épo ca. Bas te re cor dar en ese sen -
ti do la pro pia ac ti vi dad po lí ti ca de Jo sé Luis Ro me ro en las fi -
las del so cia lis mo ar gen ti no, pa ra le la a su ac ti vi dad aca dé mi -
ca pe ro con in ne ga bles va sos co mu ni can tes con ella54. Por -
que,  por lo de más, tal vez en esos años la pro duc ción de
Laclau no ha ya si do to do lo pro fu sa que pu do de otro mo do
ha ber si do; pe ro, pro ba ble men te, los años de mi li tan cia po lí -
ti ca de ban aca so ser eva lua dos des de otra uni dad de cuen ta
que la que ofre ce un me ro re pa so cuan ti ta ti vo de sus tra ba -
jos efec ti va men te rea li za dos. Tal vez el “Via mon te 430, don -
de to do em pe zó”, evo ca do por La clau va rias dé ca das des -
pués des de In gla te rra, re fie ra a to do lo que su for ma ción de
in te lec tual le de be a esa mi li tan cia po lí ti ca in ten sa men te tran -
si ta da. Por lo de más, si su par ti da al me dio in te lec tual in glés
se ña la una cier ta dis con ti nui dad res pec to a la re la ción con la
po lí ti ca que ve nía lle van do a ca bo, las hue llas de esa tem pra -
na re la ción no ha brán de que dar en ab so lu to bo rra das en los
tex tos que ha brán de lan zar lo al es tre lla to in te lec tual:55 no de
otro mo do se en tien de que pre ci sa men te el li bro que lo ca ta -
pul tó al cie lo de la cons te la ción aca dé mi ca lle ve en su tí tu lo
la mar ca in de le ble de la po lí ti ca pro cu ra da aho ra en esa tan
so fis ti ca da y a la vez po lé mi ca bús que da de una re no va da he -
ge mo nía y es tra te gia so cia lis ta. 

54 Pa ra una eva lua ción de la obra his to rio grá fi ca de Jo sé Luis Ro me ro se gún la cual se ha ya ten sa da por los ava ta res de la po lí ti ca, véa se Ja vier Trím -
bo li, “Jo sé Luis Ro me ro o la Ar gen ti na co mo dra ma”, en El Ro da ba llo, nº 6, Bue nos Ai res, 1996.

55 El ar tí cu lo “Ha cia una teo ría del po pu lis mo” en Po lí ti ca e ideo lo gía en la teo ría mar xis ta, Mé xi co, Si glo XXI, 1978, se pre sen ta idó neo pa ra rea li zar es ta fi -
lia ción. Emi lio de Ipo la se ña la que las re fe ren cias teó ri cas de Po lí ti ca e Ideo lo gía en la teo ría mar xis ta “...no im pi den ver el tras fon do real de las preo cu -
pa cio nes del au tor. Y ese tras fon do no es só lo, ni prin ci pal men te teó ri co: es en lo esen cial po lí ti co (...) Son an te to do ra zo nes po lí ti cas las que in du -
cen al au tor a ese mi nu cio so ro deo de la teo ría que efec túa en su li bro.” En Ideo lo gía y dis cur so po pu lis ta, Bue nos Ai res, Fo lios edi cio nes, 1983, p.93. A
su vez, co mo se ña la Tar cus, es te ar tí cu lo, acu dien do a un so fis ti ca do apa ra to in te lec tual aje no a los ex ca ma ra das del PSIN, hun de sus raí ces en cier -
tas te sis de la Iz quier da Na cio nal, en H. Tar cus, El Mar xis mo ol vi da do..., op. cit., p. 19.




