
Los do cu men tos his tó ri cos que se re pro -
du cen en La Re pú bli ca im po si ble han si do
aque llos que se han con si de ra do es pe -
cial men te re le van tes pa ra ana li zar un pe -
río do his tó ri co sig na do —en la po lí ti ca
na cio nal— por dos dic ta du ras mi li ta res
en sus ex tre mos y el frau de po lí ti co co mo
su ca rac te rís ti ca más no ta ble y par ti cu lar
en tre 1932 y 1943, y con mo cio na do —en
la es fe ra in ter na cio nal— por una ini cial
cri sis eco nó mi ca de mag ni tu des in sos pe -
cha das y una epi lo gal y mor tí fe ra gue rra
mun dial en tre 1939 y 1945, fe nó me nos
que —en nin gu no de los dos ca sos— de -
ja ron de te ner am plias re per cu sio nes en
nues tro país. 
En es ta oca sión, el di rec tor de la obra ge -
ne ral y el au tor del vo lu men par ti cu lar
con flu yen en la mis ma per so na, el his to -
ria dor Tu lio Hal pe rin Dong hi, por lo que la
co he ren cia de la par te con el to do pa re ce
es tar ga ran ti za da. En ce le bra ción de di cha
afi ni dad, más que tran si tar una an to lo gía
de fuen tes, pro ble má ti co y po lé mi co gé -
ne ro que su po ne la exis ten cia de de ter mi -
na dos do cu men tos me jo res que otros —
allen de el con tex to en que se los in ser -
ta—, Hal pe rin Dong hi ha pre fe ri do rea li -
zar una se lec ción de tex tos his tó ri cos, re -
le van tes por su ca pa ci dad de in te rac tuar
con la per so nal pre sen ta ción e in ter pre ta -
ción que el au tor ha de sa rro lla do acer ca
del pe río do es co gi do. 
El pun to de vis ta en ese sen ti do pri vi le -
gia do, se en cuen tra co lo ca do so bre la
ana li za da co mo trun ca ta rea de cons truc -
ción re pu bli ca na en nues tro país, tal co -
mo la pen só la ge ne ra ción del ´80 y tal
co mo la in ten ta ron con cre ti zar sus cues -
tio na dos he re de ros. De es ta ma ne ra, el
to mo aquí re se ña do se com pren de me jor
co mo epí lo go de los dos vo lú me nes que
lo pre ce den, y que re fie ren a las di ver sas
vi das y muer tes de las Re pú bli cas po si -
bles y ver da de ras en la Ar gen ti na28. 
Esa elec ción rea li za da re sul ta mu cho más
in te re san te que la me ra re pro duc ción an -
to ló gi ca de tex tos, por que evi ta la pre sen -
ta ción in co ne xa de las fuen tes y pro mue -
ve que aque llas pue dan ser res ca ta das
por el lec tor pa ra va li dar —o po ner en
cues tión—, a tra vés de su ila ción con el
es tu dio pre li mi nar, la ex pli ca ción hal pe ri -
nia na so bre es te po lé mi co pe río do de
nues tra his to ria.
La se lec ción de tex tos, aun que ata da a la
in ter pre ta ción his tó ri ca de su rea li za dor,
no su po ne sin em bar go, de nin gu na ma -
ne ra, un en sa yo de vo lun ta rio ex cen tri cis -
mo en la re co lec ción de fuen tes, ya que
mu chos de los tex tos ele gi dos in te gran la

lis ta de fuen tes fre cuen te men te re co rri -
das y co pio sa men te ci ta das por otros his -
to ria do res (bas ta ría pa ra cer ti fi car lo di -
cho, la men ción a cier tos mo men tos de la
dis pu ta par la men ta ria que, acer ca del lla -
ma do ne go cio de las car nes, en fren tó a
de la To rre con Du hau o los frag men tos
de Ra dio gra fía de la Pam pa de Mar tí nez Es -
tra da, que son re pro du ci dos en La Re pú -
bli ca im po si ble). 
Lo que sí re sal ta en es tas fuen tes, es que
es tán pues tas en di men sión con otros
do cu men tos, me nos pro lí fi ca men te ci ta -
dos, y que han si do de tec ta dos por la —
en apa rien cia— ca si om nis cien te ca pa ci -
dad ar chi vís ti ca de Hal pe rin, que pue de
en es ta nue va in cur sión por la his to ria ar -
gen ti na, mos trar al lec tor —a tra vés de
las fuen tes con cre tas y de ma ne ra más
aca ba da y con vin cen te de lo que en otras
oca sio nes la ata rea da re dac ción per mi -
te— la mul ti tud de ma ti ces y com ple ji da -
des que en ella ani dan. 
En to do ca so, es cuan do su ce de la con cu -
rren cia de am bas es tra te gias, la de la su -
ti le za na rra ti va y la de la con fron ta ción
do cu men tal (co mo en el in te re san tí si mo
seg men to de di ca do a la pri sión de Sal va -
do ra On ru bia en la cár cel uri bu ris ta29),
cuan do es te li bro de mues tra su ca rác ter
su ges ti vo y fun da men tal pa ra quie nes es -
tu dia mos el pe río do.
Pre ci sa men te, aque llos que nos in te re sa -
mos es pe cí fi ca men te por los úl ti mos
años que abar ca el pe río do, com pro ba ría -
mos que si tu vié ra mos que ele gir un do -
cu men to que sin te ti za ra de ma ne ra ade -
cua da nues tra in ves ti ga ción a ojos de un
pú bli co más am plio, ese do cu men to ya
ha si do ex pues to (o al me nos re vi sa do y
de se cha do por ra zo nes de es pa cio) en
es ta co pio sa se lec ción.
Más allá de no po der co mul gar per so nal -
men te con cier ta vi sión de es te pe río do,
que pa re cie ra ex pre sar Hal pe rín, y que
tien de a pen sar lo pri vi le gia da men te en su
ca rác ter de con tras te ne ga ti vo y de ge ne -
ra ti vo con res pec to de la épo ca pa sa da, lo
que pa re ce re sal tar —y que es lo que
cree mos ver da de ra men te im por tan te—
es la ca pa ci dad de es te li bro de po ner las
car tas so bre la me sa y atre ver se a ex po -
ner la in ter pre ta ción his tó ri ca de sa rro lla -
da jun to con la siem pre in quie tan te po li -
se mia de las fuen tes. 
La men ta mos, úni ca men te, cier to afán por
no pre sen tar las fuen tes ele gi das de ma -
ne ra ín te gra, que en cier tos ca sos ha pro -
mo vi do una po da que le qui ta al go de co -
he ren cia lec to ra a los tex tos, y que se ha -
ce más sen si ble en los ca sos de do cu -

men tos cla ves del pe río do, co mo en la re -
pro duc ción del ma ni fies to del Doc tor Or -
tiz al pue blo ar gen ti no, al que le son sus -
traí dos —en es ta se lec ción— unos 15 de
sus 22 pá rra fos ori gi na les30.  
De cual quier ma ne ra, más allá de es tas
ob ser va cio nes per so na les y aun que
cons cien tes de es tar ali men tan do el mi to
Hal pe rin, con si de ra mos im pres cin di ble la
lec tu ra de La Re pú bli ca im po si ble, en tan to
hay po cas po si bi li da des que, a fu tu ro,
pue da rea li zar se una obra de ca rác ter ge -
ne ral so bre el pe río do que es té tan bien e
in te li gen te men te do cu men ta da y pre sen -
ta da y que re sul te tan útil pa ra aque llos
in ves ti ga do res o in te re sa dos en esa eta pa
de la vi da ar gen ti na.      

An drés Bis so
UNLP / Ce DIn CI

A pro pó si to de San dra Mc Gee
Deutsch, Las de re chas. The
Ex tre me Right in Ar gen ti na,
Bra zil and Chi le, 1890-1939,
Stan ford, Stan ford Uni ver sity
Press, 1999.

El li bro de San dra Mc Gee ofre ce el más
com ple to re gis tro has ta el mo men to de
las doc tri nas y prác ti cas po lí ti cas de la ul -
tra de re cha en el Co no Sur. Co no ci da en -
tre no so tros por su es tu dio pio ne ro so bre
la Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na (Coun te rre vo lu -
tion in Ar gen ti na, Ne bras ka, 1986), en Las
De re chasMc Gee re do bla la apues ta y pro -
cu ra mos trar el de rro te ro de los gru pos
más ra di ca li za dos de Ar gen ti na, Bra sil y
Chi le en el me dio si glo pos te rior a 1890.
Su aná li sis se con cen tra en la com po si -
ción de cla se y de gé ne ro de es tos gru -
pos, su ca pa ci dad pa ra adap tar se al tem -
po po lí ti co y pa ra com bi nar de una ma ne -
ra ori gi nal las ideo lo gías pro ve nien tes de
Eu ro pa. En ese sen ti do, la mi ra da de
McGee pro cu ra eli mi nar al gu nas de las
su po si cio nes más co mu nes al res pec to:
la ex tre ma de re cha en oca sio nes re cu rrió
a la mo vi li za ción (in clu so de mu je res a
pe sar de su én fa sis en la mas cu li ni dad y
la pro mo ción de la vio len cia y la fuer za fí -
si ca); rea li zó crí ti cas an ti-ca pi ta lis tas o
an ti-im pe ria lis tas; alen tó po si cio nes eco -
nó mi cas pro gre sis tas; y si bien com par tía
una lar ga sos pe cha so bre los ju díos e in -
mi gran tes, no siem pre fue ra cis ta.
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La de fi ni ción de “de re cha” que brin da la
au to ra ha ce hin ca pié en que fue una reac -
ción a las ten den cias po lí ti cas igua li ta rias
y li be ra do ras del mo men to y de otros fac -
to res que creía que es ta ban so ca van do el
or den so cio-eco nó mi co. La de re cha te me
que los im pul sos ni ve la do res y los idea les
re vo lu cio na rios uni ver sa les de bi li ten el
res pe to por la au to ri dad, la pro pie dad pri -
va da, las tra di cio nes es ta ble ci das y las
par ti cu la ri da des de la fa mi lia o la na ción
(p. 3). La ex tre ma de re cha era la más de -
ci di da men te opo si to ra al igua li ta ris mo, la
iz quier da y otros cam bios “ame na zan tes”,
por lo ge ne ral a tra vés de ac cio nes fue ra
de la are na elec to ral: no pro cu ra ba só lo
ser cus to dio del or den po lí ti co vi gen te. 
La pri me ra de las sec cio nes del li bro se
de di ca a ras trear los an te ce den tes de la
ex tre ma de re cha en el Co no Sur en tre
1890-1914. Es ta “vie ja de re cha” acep ta ba
el go bier no re pre sen ta ti vo, pe ro ex pre sa -
ba al gu nas du das so bre los re sul ta dos
elec to ra les. Al gu nos mi li ta res creían po -
si ble co lo car a la ins ti tu ción cas tren se
por so bre las dis pu tas po lí ti cas y de cla -
se. El ca to li cis mo so cial, co mul ga do por
va ro nes y mu je res, pro po nía la crea ción
de me di das de ali vio de la po bre za, aten -
dien do so bre to do a la ne ce si dad de re du -
cir el atrac ti vo de la iz quier da. El cos mo -
po li tis mo con el que las eli tes ha bían pro -
mo vi do la lle ga da de tra ba ja do res y ca pi -
ta les fo rá neos co men zó a ser mi ra do con
sos pe cha y des dén: por el con tra rio, el
his pa nis mo y el ca to li cis mo se pos tu la -
ban co mo ce men tos más úti les pa ra una
na ción que veían en pro ce so de di so lu -
ción. Fue en Ar gen ti na don de la ul tra de re -
cha en con tró más eco, es pe cial men te en
sus creen cias an ti se mi tas. Chi le nos y
bra si le ños, por el con tra rio, te nían en fo -
ca das sus preo cu pa cio nes en otros gru -
pos y pro ble mas “ra cia les”. 
El tiem po de las li gas pa trió ti cas es el que
com pren de la se gun da sec ción. Du ran te
el pe río do en tre la Pri me ra Gue rra Mun -
dial y me dia dos de los ’20, la “nue va de -
re cha” se mos tró más an ti li be ral y au to ri -
ta ria, des pre cian do las prác ti cas elec to ra -
les. Gru pos de re chis tas de la bur gue sía
pro cla ma ban su na cio na lis mo co mo me -
dio pa ra en fren tar a la re vo lu ción que
con si de ra ban in mi nen te. Los tu mul tuo -
sos años que le si guie ron a la Gran Gue -
rra fue ron tes ti gos del au men to del de sa -
fío de la de re cha ra di cal. En un cli ma de
ines ta bi li dad —ex pre sa do en el fin de la
Re pú bli ca Par la men ta ria chi le na y los de -
sa fíos de los te nen tes en Bra sil— los gru -
pos ex tre mos pa sa ron de los dis cur sos a

for mar or ga ni za cio nes per ma nen tes de
pre sión ex tra-par la men ta ria. Opues to a
los in mi gran tes, los pe li gros del ex tran je -
ro y el in ter na cio na lis mo de iz quier da, el
“na cio na lis mo” de las li gas se com pro -
me tió abier ta men te con la de fen sa de un
or den oli gár qui co ca da vez más ja quea do
por las cla ses me dias, las fuer zas ar ma -
das y el pro le ta ria do or ga ni za do.
Mc Gee de no mi na “La era del fas cis mo” a
la eta pa que va des de fi nes de la dé ca da
del ’20 has ta 1939. La cri sis del ‘29 co la -
bo ró en la di so lu ción del con sen so li be ral
so bre el que se ha bía de sa rro lla do la ex -
pe rien cia de cre ci mien to ba sa do en ex -
por ta cio nes agro-mi ne ras. El fas cis mo y
el ca to li cis mo in te gral fue ron re to ma dos
co mo he rra mien tas pa ra opo ner se al li be -
ra lis mo, la de mo cra cia y la ac ti vi dad sin -
di cal, ofre cien do una al ter na ti va ra di cal a
la iz quier da.
Es te pe río do fue la edad de oro de la ex -
tre ma de re cha: mo vi li zó sec to res po pu la -
res e in clu so con si guió que el ala mo de -
ra da re to ma ra al gu nas de sus pro pues tas
y prác ti cas po lí ti cas. Los gru pos que ana -
li za Mc Gee son el in te gra lis mo bra si le ño,
el na cis mo chi le no y la plé ya de de gru pos
na cio na lis tas de Ar gen ti na. Su vin cu la -
ción con el fas cis mo ex pli ca su pro mo -
ción de la al te ra ción del sen ti do de la vi da
in di vi dual por so bre el cam bio so cial. Un
mo de lo cor po ra ti vo, apun ta ban, per mi ti -
ría crear una ins ti tu ción po lí ti ca real, que
de ja ra de la do el in di vi dua lis mo li be ral y
el so vie tis mo. 
Es tas or ga ni za cio nes se de fi nían co mo
an ti-ca pi ta lis tas por opo ner se a la usu ra y
al ca pi tal fi nan cie ro. En mu chos ca sos, el
con flic to de cla ses fue reem pla za do por
una lec tu ra cons pi ra ti va de na tu ra le za an -
ti se mi ta. Tam bién se re to mó la no ción
fas cis ta de la ne ce si dad de una lu cha en -
tre las na cio nes pro le ta rias y las ca pi ta lis -
tas. De nue vo, Ar gen ti na pa re ce ser el es -
ce na rio en el que la ex tre ma de re cha se
mos tró más fuer te que sus pa res su da -
me ri ca nos. Su par ti ci pa ción en el go bier -
no del ge ne ral Uri bu ru y su pos te rior
rein gre so tras el gol pe de 1943 die ron
cuen ta de una re le van cia po lí ti ca de la
que ca re cie ron na cis tas e in te gra lis tas. 
Un in te re san te ca pí tu lo de cie rre son dea
en tor no a los le ga dos de la ex tre ma de -
re cha en los tres paí ses. Así, se pue de ver
có mo el re vi sio nis mo his tó ri co (in se pa ra -
ble des de fi nes de los ’30 del na cio na lis -
mo ar gen ti no) ter mi nó por cons truir un
nue vo “sen ti do co mún his tó ri co” en el
Río de la Pla ta. La in ca pa ci dad de na cio -
na lis tas bra si le ños y chi le nos pa ra cons -

truir su pro pia co rrien te his to rio grá fi ca,
les qui tó ca pa ci dad mo vi li za do ra. Mc Gee
tam bién ana li za la re la ción de la de re cha
ex tre ma con las pos te rio res ex pe rien cias
po pu lis tas, la cor po ra ción mi li tar y la
Igle sia. 
Los mo vi mien tos ra di ca les en Chi le fue -
ron los más dé bi les de los tres. Era es ca -
sa la pre sen cia pro por cio nal de in mi gran -
tes a los que cul par por la ex pan sión de la
iz quier da. Por otro la do, los gran des ca pi -
ta les fo rá neos en la re gión mi ne ra fo go -
nea ban la crí ti ca na cio na lis ta con un sen -
ti do an ti-im pe ria lis ta que fue me jor usa do
y pro mo vi do por so cia lis tas y co mu nis -
tas. Un sis te ma de par ti dos só li do y en el
cual la Igle sia par ti ci pa ba in di rec ta men te
a tra vés de los con ser va do res (con tro lan -
do el vo to ru ral), le qui tó ai re po lí ti co a la
de re cha ra di ca li za da chi le na. En Bra sil, la
Igle sia y el Ejér ci to se acer ca ron al Es ta do
Novo y des de ña ron sus la zos ori gi na les
con el in te gra lis mo. El in con tes ta do po -
der de los co ro neis no de ja ba de ma sia do
es pa cio de ma nio bra pa ra la ra di ca li za -
ción.
Ar gen ti na fue el país de ma yor for ta le za
de la ex tre ma de re cha, se gún Mc Gee, que
ha in flui do en los go bier nos des de los ’30
y has ta 1983, apro pián do se del tér mi no
“na cio na lis mo”. Esa de re cha fue efi caz
pa ra iden ti fi car a los tra ba ja do res in mi -
gran tes co mo pe li gro sos: Igle sia y Ejér ci -
to se mos tra ron de acuer do con esas
ideas. La frag men ta ción del sis te ma po lí -
ti co y de los gru pos con ser va do res le
brin dó aun ma yor es pa cio a es tas or ga ni -
za cio nes.
El li bro de San dra Mc Gee pa re ce ser una
pie za im pres cin di ble pa ra aque llos in te re -
sa dos en el es tu dio de la de re cha ra di cal.
Por la en ver ga du ra de la in ves ti ga ción de
ar chi vo, por su ca pa ci dad de sín te sis y de
vin cu la ción con otras di men sio nes de la
rea li dad, por lo in no va dor de al gu nos te -
mas (co mo el es tu dio de las mu je res) y
su preo cu pa ción por re la cio nar ideas y
prác ti cas, Las de re chas es pe ra con to da
jus ti cia su tra duc ción y di vul ga ción más
ge ne ral en el Co no Sur. 

Er nes to Bo hos lavsky
UNGS- CO NI CET
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