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Hipótesis de trabajo

El rol desempeñado por el Estado en la política agrícola argentina no 
ha merecido aún suficiente atención de parte de los historiadores y, en 
particular, de los estudiosos de las ciencias sociales. Recientemente y 
bajo la perspectiva económica, se han realizado algunos aportes signifi
cativos desde la vertiente histórico-estructural, con el punto de vista 
totalizador que caracteriza ese enfoque. Es a partir de esta concepción, 
de la evaluación crítica de las premisas medulares del pensamiento agrí
cola y en función de la perspectiva histórica, que se construye el marco 
teórico de este trabajo, en un área tan poco analizada.

La acción del Estado argentino en materia de economía agraria no se 
aparta de la tendencia general del proceso agrícola extensivo, monopro- 
ductor, regional, propulsor del proceso de urbanización, orientado a las 
exigencias del mercado externo y destinado a satisfacer las demandas de 
un limitado mercado consumidor interno. Tampoco es ajena a las contra
dicciones y ambigüedades que ese proceso encierra en sí mismo cuando 
aquel accionar ha pretendido, directa o indirectamente, ampliar la base 
de sustentación del aparato estatal o asegurar la estabilidad política.

La estructura agrícola refleja, primordialmente, las tendencias de los 
grupos o sectores dominantes, es decir, de quienes imprimen al proceso 
una determinada dirección. Estos grupos de presión no son los únicos 
factores de incidencia. La acción estatal también guarda coherencia con 
las características que adquiere la agricultura argentina, esencialmente 
comercial y capitalista. Aun la inacción asume un efecto tan inmediato 
como la protección o el paternalismo ejercido desde el aparato guberna
tivo.

Estudios recientes efectuados en el ámbito económico afirman que "para 
entender correctamente el proceso de expansión capitalista en el sector 
agropecuario hay que tener en cuenta el papel del Estado como una conno
tación básica" (Astori 1984, p. 164). A este objetivo central responde 
la primera aproximación al tema.

Desde la perspectiva histórica argentina puede decirse que la inter
vención -implícita o explícita, protectora o no de esta actividad prima
ria- del sector público en la economía agroexportadora, ha sido una 
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condición básica, además de las originadas en una coyuntura internacio
nal favorable, para que adquiriera sus perfiles de "modernización" desde 
fines de la década de 1870. Desde entonces, coherencia y contradicción, 
entendida ésta en su sentido más amplio y general, o ambigüedad, han si
do características primarias de la acción del Estado, a la cual se re
fieren en términos generales y para otros ámbitos de Latinoamérica: As- 
tori (1984), Chaloult (1980), De Janvry (1975, 1981), y Warman (1978), 
entre otros.

Las acciones coherentes del Estado han orientado, sostenido y aun pro
fundizado la relación con el mercado exterior y la penetración del capi
tal externo, en este caso referido al sector económico agrícola y han 
coadyuvado a conformar un país proveedor de materias primas agropecua
rias. La acción estatal en ese sentido ha sido favorable, por ejemplo, a 
la mecanización agrícola y a la renovación y expansión de la infraes
tructura. Por otra parte, las acciones contradictorias del aparato esta
tal se enlazan con su imprescindible legitimación, cuando debe responder 
simultáneamente a los grupos de poder y al resto de los sectores compo
nentes de la estructura socioeconómica. El Estado debe así mantener el 
frágil equilibrio entre estas disímiles posiciones a fin de evitar ten
siones que le resulten insoportables y perjudiquen la estabilidad del 
proceso político. De ahí su carácter ambiguo o contradictorio.

A modo de ejemplos conviene recordar, siguiendo a Astori: las políti
cas de estímulos económicos -precios, crédito- que se orientaron a 
privilegiar algunos rubros agrícolas -cereales- o la fracción de mayores 
ingresos de la demanda interna -azúcar, vinos. En materia de política de 
construcción de infraestructura la orientación general tomó rumbo simi
lar, del que los ferrocarriles y el riego brindan acabados ejemplos. La 
diferenciación espacial implícita en la modernización económica agrícola 
y pecuaria argentina con la incorporación al ámbito internacional, ex
plica en parte la política interna del sector público. Este ha profundi
zado la desigualdad interregional alentando un crecimiento desparejo o, 
por lo menos, no oponiendo correctores válidos a dicho proceso.

La acción del Estado en el campo tecnológico, las medidas paliativas o 
transitorias y el olvido o el desprecio por la situación del trabajador 
rural, son muestras de situaciones que han dado perfiles complementarios 
y definitorios en la dirección planteada a la política seguida por el 
Estado en beneficio último de la connotación concentradora y hasta ex- 
cluyente que tomó la actividad agrícola. La política de distribución de 
tierras y hacia la agricultura comercial, puede proporcionar claros 
ejemplos del tipo de contradicciones en la actitud estatal, que no pocas 
veces desemboca en la inoperancia del sector (Bejarano, 1969; Flichman, 
1977 y Pucciarelli, 1985).

Un rasgo sobresale, no obstante, de las distintas acciones emprendidas 
por el Estado para encarar las problemáticas surgidas a raíz de la ex
pansión agrícola. Es el fortalecimiento de su organización de manera 
vertical, pero sin buscar la participación de los que debieran ser des
tinatarios últimos de su gestión. De ahí que su acción política, alejada 
en muchas ocasiones de la realidad rural regional, pareciera dirigirse 
más a conformar su discurso político programático que a encarar con de
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cisión los problemas y cuestiones emanados de la agricultura extensiva, 
de connotación monoproductora, y su estrecha relación con el mercado ex
terno.

Planteo y elección de la problemática

El propósito de este artículo es brindar un aporte a los estudios so
bre la problemática del agro, desde la perspectiva histórica. A partir 
del marco teórico propuesto se puede caracterizar el rol cumplido por el 
Estado argentino a través de la política agrícola desarrollada y conocer 
su capacidad de respuesta e iniciativa en relación con la tendencia ge
neral del proceso agrario, así como las contradicciones que el mismo en
cierra y explicar su vinculación con otras formas de poder, generalmente 
en manos privadas como son las de tipo económico. En consecuencia, la 
propuesta básica de este trabajo se orienta a perfilar las acciones 
coherentes y las contradictorias o ambiguas del sector público, ya defi
nidas, así como la correspondencia entre la distribución del poder polí
tico y la del poder económico-social.

Varios estudios se ocupan de la política económica agraria de los go
biernos argentinos (Arcondo, 1981; Balán, 1978; Bejarano, 1969; Cortés 
Conde, 1979; Fodor y O’Connell, 1973; Giberti, 1964; Ras, 1973; Sábato, 
1980; Scobie, 1968, entre otros). La preocupación por esta problemática 
ha sido analizada desde la perspectiva de la historia socio-económica, 
privilegiando el peso del ciclo económico internacional (O’Connell y Fo
dor) o con una visión internalista (Sábato); desde el ángulo de la evo
lución y composición de la agricultura, o desde el marco analítico del 
pensamiento de algunos hombres públicos (el más reciente Tulio Halperín 
Donghi, 1984). A veces, los autores adoptan un tratamiento tangencial a 
partir del análisis económico estadístico de precios (Reca, 1967) o bien 
se refieren a temáticas agrarias específicas (Balán, Flichman, Rofman, 
1981; Vázquez Presedo, 1978). Los estudios emprendidos por la sociología 
rural también ofrecen una bibliografía considerable que discute la cues
tión agrícola y pone énfasis en la región pampeana por la significación 
intrínseca que ella tiene (Delich, 1972; Forni, 1962; Pucciarelli, 1985).

La mayoría de estas obras, no obstante, se refiere al tiempo histórico 
1870-1914, haciendo coincidir el término del mismo con el comienzo de la 
Primera Guerra Mundial -fin de una etapa-, o bien se detienen en análi
sis posteriores a la crisis de 1930 (la tesis doctoral más reciente: 
Malgesini, 1986), como límite del crecimiento hacia afuera y la acentua
ción del dirigismo económico. Otras investigaciones abordan estudios en 
el largo plazo (Di Telia y Zymelman, 1972; Díaz Alejandro, 1975, Ferrer, 
1963; Giberti), y se detienen poco en el análisis específico de la 
política agrícola, el rol del Estado y su interrelación con otras mani
festaciones del poder y con la situación de la agricultura y de los 
agricultores. Por otra parte, cuando los estudios ponen el acento en la 
caracterización económica de la Argentina, es la ganadería (Giberti, 
1974; Smith, 1983) y no la agricultura la que concentra una expectativa 
preferencial que apela más al interés en los investigadores. Pocos son 
los estudios dedicados específicamente a esta actividad económica prima
ria y menos aún los que se realizan a partir de la perspectiva histórica.
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La preferencia por el tiempo histórico 1870-1914 debe entenderse como 
el resultado de la extraordinaria expansión de la agricultura comercial 
argentina, especialmente de su cerealicultura y de la modernización 
agroindustrial. La Primera Guerra Mundial y el fin de la expansión hori
zontal agrícola coinciden y plantean un paréntesis para la producción 
del agro argentino. Sin embargo, finalizada la conflagración y frente a 
la crisis ganadera de posguerra, la agricultura cerealera volvió a co
brar importancia fundamental para la economía, hasta que el crack mun
dial de 1929 -sumado a factores internos- contribuyó a agotar su 
caracterización agroexportadora y exige una postergada redefinición de 
todo el sistema.

En el plano político interno, la aplicación de la reforma electoral 
del presidente Roque Sáenz Peña (1912), el ascenso de la Unión Cívica 
Radical (UCR) al gobierno (1916) y su relación con los grupos de poder 
económico más representativos y con los colonos santafesinos desde su 
participación en la revolución de 1893, podrían hacer suponer el surgi
miento de nuevos enfoques en materia económica y, especialmente, agríco
la. La composición social de la URC, la presencia de un renovado plantel 
de colaboradores inmediatos, la inédita posición del gobierno frente a 
una excepcional situación internacional y la posibilidad de un conflicto 
económico a partir de la coexistencia del "régimen" y "la causa", pudie
ron influir en la renovación o modificación de la política agrícola.

Estos aspectos de la realidad histórica no se encuentran analizados en 
una producción bibliográfica numerosa. Quienes han escrito sobre el ra
dicalismo, desde el tradicional estudio de Gabriel del Mazo (1957), a 
los más recientes de Rock (1977) y Clementi (1982) , han dedicado poco 
espacio al análisis de los planteos y políticas agrícolas de los presi
dentes Hipólito Yrigoyen [1916-1922, 1928-1930] y Marcelo T. de Alvear 
[1922-1928], así como a sus propuestas instrumentales. Ha merecido más 
interés la política de carnes y su relación con la economía ganadera. 
Menos relevante aún ha sido el tratamiento de la preocupación manifiesta 
de sectores socioeconómicos influyentes respecto del fin de la expansión 
horizontal de nuestra agricultura y las crisis de producción, cuestión 
que asume gran interés desde los primeros años de la década de 1910.

Las razones generales expuestas componen un material empírico variado 
y relevante para la formulación de premisas, y a partir de ellas la ex
plicación de los hechos y del tratamiento escaso de esta temática en la 
producción historiográfica. Esas razones proveen motivaciones suficien
tes para iniciar la investigación acerca de la política agrícola radical 
y sus propuestas instrumentales. Ello permitirá descubrir y caracterizar 
las coherencias y contradicciones, o ambigüedades, en la acción del Es
tado, durante un período histórico significativo debido a la coyuntura 
internacional y al cambio político-económico esperado.

Para satisfacer este propósito resulta de interés incluir en el análi
sis histórico la acción de sectores privados cuyos intereses básicos gi
raron en torno al poder económico. Por su trascendencia, esos sectores 
influyeron, cuando no condicionaron, la acción del sector público. Com
pletan el análisis propuesto la acción y reacción de los diversos grupos 
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de poder económico, y de relevantes sectores de opinión vinculados al 
quehacer agrícola y el Estado. A partir de este análisis se podrán dis
cernir modificaciones en las pautas de alianza, lealtad y comportamiento 
en torno a la problemática agrícola. Estas consideraciones, evaluadas en 
conjunto, justifican la formulación de la hipótesis de trabajo enunciada.

Propuestas de estudio

a) En cuanto a ideología, acción política y agricultura

¿Cómo se inserta la cuestión agrícola en la filosofía política del ra
dicalismo? ¿Qué tipo de políticas económicas esbozaron los distintos go
biernos radicales? ¿Cómo fue abordada por el Estado la nueva situación 
creada a partir del fin de la expansión horizontal de la agricultura ar
gentina, especialmente en la región cerealera? ¿Cuáles son las semejan
zas y diferencias que pueden advertirse entre la acción de gobierno im- 
plementada hasta 1914 y la desarrollada a partir del ascenso radical al 
poder? Las disidencias internas que llevaron a la escisión de la UCR 
¿permiten apuntar diferencias en materia de política agrícola?

b) En cuanto a la labor parlamentaria

¿Qué porcentual de proyectos atinentes a la economía agrícola emanados 
del Poder Ejecutivo Nacional o de sectores oficialistas se aprobaron en 
el Congreso? ¿Cuál fue su relación con el accionar desarrollado desde el 
Ministerio de Agricultura de la Nación? ¿Respondieron a un plan o 
régimen orgánico agrícola? Los sectores de oposición, ¿propusieron po
líticas alternativas sobre esta materia? ¿Presentaron proyectos de leyes 
o sólo se limitaron a trabar u obstruir la acción de gobierno? ¿Fiscali
zaron la labor del Estado? ¿Solicitaron respuestas al gobierno frente a 
las dificultades surgidas o formularon sus propias propuestas? ¿Qué pa
pel jugaron las alianzas políticas?

c) En cuanto a la coyuntura internacional

Frente a un acontecimiento excepcional como la Primera Guerra Mundial, 
¿cómo reaccionaron en materia político-económica los gobiernos que pre
cedieron al Radical y los de la UCR? ¿Qué incidencia tuvo aquel aconte
cimiento en la formulación de proyectos, resoluciones y medidas económi
cas? Si se evalúa la situación argentina en relación a su postura neu
tralista y en un análisis comparativo, ¿cuál fue la posición referencial 
que desempeñaron Gran Bretaña y los Estados Unidos? Ante los efectos 
críticos de la posguerra para la producción ganadera, ¿cómo se desenvol
vió la acción del Estado? ¿Qué medidas adoptó en materia agrícola? ¿Cuá
les fueron sus resultados? ¿Formuló propuestas alternativas? ¿Puede ha
blarse de un principio de dirigismo económico? Reordenada la economía 
argentina en función de la nueva realidad interna e internacional, ¿cuál 
fue la incidencia del crack de 1929 en la actividad agrícola, conside
rando que desde tiempo atrás la agricultura extensiva argentina (pampea
na) ya venía sufriendo un notable deterioro?
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d) En cuanto a las bases políticas y los dirigentes del partido 
gobernante

Considerando la composición del electorado radical -sectores medios 
urbanos, segunda generación de inmigrantes- la presencia en sus cuadros 
dirigentes de individuos procedentes de sectores de la élite, como Al- 
vear, Vicente G. Gallo y Leopoldo Meló, entre otros, así como la ausen
cia de una base agraria permanente en el partido, ¿cómo armonizaron con 
las resoluciones de carácter agrícola adoptadas por el Estado? ¿Qué in
tereses predominaron en la elaboración y luego, en el destino de los 
proyectos legislativos vinculados con la agricultura?

e) En cuanto a la política agrícola

¿Es posible establecer relaciones entre la política económica del ra
dicalismo y la nueva situación de la agricultura argentina? ¿Qué signi
ficación se atribuyó a la misma en el conjunto del espectro económico? 
¿Cuáles fueron los asuntos agrícolas de interés preferencial para el go
bierno? ¿Cómo se implemento la política agrícola? ¿Se produjeron modifi
caciones sustanciales frente a los cambios políticos y económicos, in
ternos e internacionales? ¿Se dio preferencia a regiones geoeconómicas, 
a algunos cultivos o a determinadas fases del trabajo agrícola? Si exis
tieron coherencias y contradicciones en la acción del gobierno en mate
ria agrícola, ¿cuáles fueron y qué características tuvieron las que pue
den registrarse en el contexto de la política agraria?

f) En cuanto a los grupos de poder socioeconómico

Los sectores agroindustríales más representativos como ser: Centro 
Azucarero, Centro Vitivinícola Nacional, Sociedad Rural Argentina, orga
nizaciones de comerciantes (exportadores, consignatarios, acopiadores), 
Liga Agraria, arrendatarios (Federación Agraria Argentina), Confedera
ción Argentina del Comercio, la Industria y la Producción, ¿propusieron 
ideas o proyectos alternativos -nuevos o viejos- sobre lo que en sentido 
amplio puede denominarse la cuestión agraria? ¿Tenían entre sí comunidad 
de propósitos frente a la mencionada cuestión? ¿Demostraban preocupación 
por lo que parecía ser el fin de la expansión horizontal de la agricul
tura, las crisis de producción, la situación económica internacional y 
el rol que desempeñaba en ella la agricultura, o más específicamente, la 
cerealicultura argentina? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles fueron 
sus propuestas? ¿Cómo fue la relación de estas entidades con los gobier
nos radicales?

g) En cuanto a los sectores representativos de opinión

También es conveniente dejar planteado el tema a través de la formula
ción de algunos problemas principales a dilucidar: ¿cuál fue la posi
ción, ante la situación y la "cuestión agraria", de los sectores de opi
nión no gubernamentales? Diversos grupos, como el Museo Social Argenti
no, la Liga Patriótica, los redactores de la Revista de Economía Argen
tina dirigida por Alejandro Bunge, los profesores de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de La Plata, dieron su opinión sobre el 
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tema y sus derivaciones. ¿Aportaron nuevos enfoques? ¿Qué incidencia tu
vieron en la formulación e implementación de medidas concretas? ¿Cómo 
caracterizaron la cuestión agrícola? ¿Qué relaciones pueden establecerse 
entre el Estado, estos sectores y la política agrícola?

Hipótesis generales

1. En materia agrícola es posible advertir que los gobiernos radicales 
mantuvieron, en líneas generales, el bagaje legislativo elaborado a 
partir de la conformación de la Argentina moderna. El punto fundamental 
del discurso radical, es decir, la reparación, comprendía a los aspectos 
institucionales del poder político pero no se dirigía a modificar la es
tructura socioeconómica del país. La explicación se encontraría en la 
filosofía, la línea programática, el accionar y los componentes sociales 
del radicalismo. No obstante, cuando gobernó al país acentuó la actitud 
de denuncia y alarma nacida al promediar la primera década del siglo, 
sobre la necesidad de mantener en alza los niveles de producción median
te propuestas como la mejora en los rendimientos, la radicación de po
blación rural, la fiscalización de semillas y otros elementos valorati- 
vos que se registraron con insistencia en algunas medidas oficiales.

2. Las nuevas condiciones internacionales surgidas como resultado de 
la Primera Guerra Mundial, modificaron la composición de las exportacio
nes y su volumen dando preferencia a las de origen ganadero y relegando 
las agrícolas. La percepción gubernamental de esta circunstancia se ad
vierte en el refuerzo y en las características de algunas medidas sobre 
comercialización agraria, que intentaron, básicamente, reforzar los ne
xos comerciales con los tradicionales mercados consumidores y atenuar 
los efectos de la conflagración en la economía agroexportadora.

La situación de crisis para la ganadería -uno de los efectos de la 
posguerra- y el paulatino auge cerealicultor y de los cultivos indus
triales fuera de la región pampeana, motivaron una reorientación econó
mica, siempre a partir del sistema agroexportador, que se intentó alen
tar desde la esfera oficial. El deterioro económico internacional pro
ducto del crack de 1929, se sumó a una delicada situación previa para 
los productos primarios y fue anticipo fundamental del dirigismo estatal 
de la década del 30. En la Argentina ese dirigismo tuvo sus antecedentes 
más inmediatos en la comercialización cerealera a partir de 1917 y en 
general desde el gobierno de Alvear.

3. En la composición social de la UCR hay que buscar, además, la pri
mera explicación de la inacción legislativa en materia de tierras, cues
tión íntimamente vinculada con el tema de la radicación del inmigrante 
agricultor y la producción agraria. Fueron varios los proyectos presen
tados en el Congreso en esta materia, pero en general tuvieron propósi
tos de ordenamiento administrativo y muy pocos se concretaron, dando lu
gar en cambio a una creciente burocratización del sistema. Las tierras 
públicas y el arrendamiento rural merecieron preferente atención ofi
cial. Podría fijarse alguna relación entre esas realizaciones y el pre
dominio simultáneo de los sectores terratenientes asociados tradicional
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mente con el ala radical antipersonalista (fracción de la UCR opuesta a 
Yrigoyen), así como a la necesidad de mantener la estabilidad del proce
so político. Este podría resultar uno de los aspectos más propicios de 
la acción gubernativa para analizar las coherencias y contradicciones 
planteadas como problemática central del análisis propuesto.

4. Es posible suponer a priori que desde el bloque socialista partie
ron las principales iniciativas de los sectores opositores con represen
tación parlamentaria. Los grupos conservadores, que como los socialistas 
adoptaron una actitud perturbadora frente a las iniciativas y la acción 
del gobierno, mantuvieron en muchas ocasiones una postura expectante y 
cuando hicieron propuestas concretas las orientaron a la comercializa
ción agrícola y a mantener la protección agroindustrial tradicional. No 
estimaron necesario modificar, en términos generales, la legislación vi
gente, excepto para obtener una mayor protección aduanera que hiciera a 
sus intereses menos vulnerables frente a las nuevas situaciones interna
cionales.

5. Varios grupos económicos privados, unidos por elementos ideológicos 
e intereses comunes, dieron gran importancia al tema agrícola y a sus 
alternativas y su desarrollo futuro a partir de factores exógenos y en
dógenos inéditos hasta el momento. Por ello resulta importante conocer 
el conjunto de opiniones e iniciativas provenientes de la Sociedad Rural 
Argentina, la Bolsa de Cereales, el Mercado de Cereales a Término de 
Buenos Aires S.A., la Liga Agraria, la Confederación Argentina del Co
mercio, la Industria y la Producción, y la Federación Agraria Argentina, 
en el marco de sus análisis de la economía cerealera argentina. En prin
cipio, la política agrícola estatal parece haber recibido influencia 
-directa o indirecta, según los casos- de estos sectores, que en 
ocasiones fueron copartícipes del gobierno.

En algunos aspectos específicos sus planteos pueden ser valorados como 
una fuente alternativa de ideas que podrán explicar la influencia de es
tas instituciones en el desarrollo agrícola; las coherencias y contra
dicciones de la política agrícola implementada, así como la relación en
tre estos factores de poder y si los mismos representaban la capacidad 
empresaria agrícola argentina. En una segunda etapa de análisis conviene 
considerar las ideas y proyectos de los sectores agroindustriales, como 
el azucarero, el vitivinícola, el harinero, por su significación funda
mental en las economías monoproductoras de los epicentros del interior 
del país y en las escisiones intestinas del partido gobernante como, por 
ejemplo, el lencinismo en Mendoza y el cantonismo en San Juan.

6. Varios sectores de opinión no gubernamentales, como la intelectua
lidad argentina, unidos por algunos elementos de un ideario común, se 
ocuparon de la temática agrícola y sus connotaciones socioeconómicas. 
Resultaría importante el conjunto de opiniones -y propuestas si las hu
biere- de los integrantes del Museo Social Argentino, de Alejandro Bunge 
y otros economistas y agrónomos en un marco de análisis más amplio de la 
economía argentina. En el filo de la década del 20 se consolidaron los 
grupos nacionalistas, integrados por vertientes diversas, que incluían 
fracciones de la vieja oligarquía, entre los que la Liga Patriótica tuvo 
una evidente repercusión. Su actitud de desconfianza frente al inmigran
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te y su rechazo del misino, las implicancias atribuidas a la "cuestión 
agraria", la defensa de una Argentina proveedora de granos y carnes y 
sus opiniones respecto de las medidas de gobierno para sostener a la Ar
gentina agroexportadora, también resultan elementos de análisis valiosos 
para comprender y explicar las coherencias y contradicciones de la polí
tica agrícola de los gobiernos radicales.

Hipótesis operativas

Estas hipótesis se relacionan en su clasificación con el ordenamiento 
de las hipótesis generales y se orientan a dar precisiones y fijar su 
operatividad. A partir de las hipótesis generales planteadas se advierte 
en los gobiernos radicales la ausencia de un plan o programa agrícola 
"reparador". La composición de los diferentes equipos ministeriales que 
acompañaron la acción presidencial de Yrigoyen y Alvear, la filiación de 
varios de los principales dirigentes de la UCR, la composición de sus 
bases partidarias y la labor parlamentaria del gobierno y la oposición, 
arrojan luz sobre el asunto.

Los temas de interés preferencial en la acción parlamentaria demostra
rían que la sanción de proyectos de ley dirigidos a la comercialización 
agrícola y la aprobación de medidas temporarias de emergencia en auxilio 
del cerealicultor, obtuvieron eficaz y rápido tratamiento en el Congre
so. Paralelamente, se advertiría la dilación en el tratamiento de pro
puestas atinentes al fomento de la producción y respaldo al agricultor. 
Asimismo, se comprobaría que un gran número de proyectos sobre enseñanza 
agrícola, por la mejora de las prácticas culturales, por la radicación 
del poblador rural a través del asentamiento del núcleo familiar y la 
postergada inplementación de medidas en favor del trabajador campesino, 
no recibieron sanción posiblemente a consecuencia de la falta de base 
rural permanente en el partido oficialista y algunos de la oposición, lo 
que destacaría cuán magro fue el balance de proyectos agrícolas sancio
nados .

Estos elementos pueden resultar básicos para dar satisfacción, por lo 
menos en parte, a la hipótesis central sobre las coherencias y contra
dicciones de la política agrícola de los gobiernos radicales y a sus re
laciones con la oposición. Al mismo tiempo, la ausencia de reconocimien
to de prioridades correspondientes a políticas de desarrollo agrícola 
podrían constatarse a través de la falta de recursos suficientes asigna
dos al Ministerio de Agricultura para implementar políticas agrícolas, 
de la falta de correspondencia entre las medidas adoptadas y la situa
ción agraria, de los cambios más o menos frecuentes en la dirección del 
ministerio en perjuicio de la continuidad de las políticas implementa- 
das, y la no menos importante falta de una consideración adecuada de la 
vida rural en la legislación socioeconómica del gobierno radical.

Con respecto a la situación internacional, las cuestiones de preferen
te atención están referidas a: legislación aduanera; elevadores de gra
nos, depósitos, graneros y galpones; emisión de certificados de garan
tía; creación de un departamento de graneros públicos; legislación impo
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sitiva agrícola; marina mercante nacional y comercio de cabotaje; rendi
miento y trasporte de cosechas; adquisición oficial de arpillera, bolsas 
e hilo sisal; compra y expropiación de trigo y harina por el gobierno 
nacional; autorización al gobierno para abrir un crédito para la venta 
del sobrante de la cosecha de cereales; cancelación del préstamo a Gran 
Bretaha para la compra de la cosecha como parte de los convenios finan
cieros a celebrarse una vez terminada la guerra y la misión comercial 
inglesa del Vizconde D'Abernon. El estudio de este amplio espectro polí
tico-económico permitirá demostrar la relación entre la política agroco- 
mercial desarrollada por los gobiernos radicales y los que le precedie
ron.

Sobre la base de la proposición enunciada -manifestación de dependen
cia de las oscilaciones de la coyuntura externa- es posible analizar las 
medidas adoptadas en materia de producción agrícola, tales como la im- 
plementación de proyectos sobre adquisición de barreras para combatir la 
langosta; la protección desde el Poder Legislativo y el Ministerio de 
Agricultura, especialmente durante la administración de Tomás Le Bretón, 
a las actividades agroindustriales tradicionales y nuevas, como el algo
dón; la adquisición de semillas de cereales y plantas para ser distri
buidas entre los agricultores afectados por alternativas climáticas y 
plagas; el aplazamiento indefinido de proyectos legislativos tendientes 
a fomentar la irrigación en las provincias del noroeste y en los terri
torios nacionales; la mecanización agrícola; los derechos de importación 
a los cereales, y la reiterada postergación del establecimiento de es
cuelas de enseñanza agrícola en zonas marginales del país.

Estos temas que podrían demostrar la ausencia de la "reparación" a la 
que se refiere el discurso radical, aplicada al plano económico y espe
cialmente agrícola, así como la reticencia a modificar la estructura 
agroexportadora característica de la economía argentina. Esta temática 
es conducente, asimismo, a la explicación de la relación entre el sector 
público y las principales entidades privadas del sector económico.

Sobre la inacción legislativa en materia de tierras y la radicación 
del inmigrante agricultor en relación con la presencia antipersonalista, 
las coherencias y contradicciones o ambigüedades de la acción política 
radical son útiles al análisis del origen, estudio y aplicación de las 
leyes del Hogar, de arrendamientos, y de tierras públicas, ésta última 
de carácter estrictamente administrativo. A esta situación se sumaron 
factores negativos, como ser la dilación en el tratamiento y la defini
tiva postergación de asuntos de interés nacional: fomento de la coloni
zación agrícola-ganadera; tasa progresiva a la tierra y al mayor valor; 
arrendamiento de tierras pertenecientes al Estado y prohibición de cons
tituir derechos reales sobre las mismas; creación de granjas en tierras 
adquiridas por el Banco Hipotecario Nacional para ser entregadas a coo
perativas agrícolas; desalojo de campos, colonización granjera y habili
tación económica de la tierra y el colono; comisiones arbitrales para 
arriendos; régimen de tierras públicas; créditos a los gobiernos de Sal
ta y Jujuy para la expropiación de latifundios y ley orgánica de la Di
rección de Tierras y Colonización. El análisis crítico de estos sugeren- 
tes temas permitirá demostrar si hubo inoperancia, así como sus causas y 
consecuencias.
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El rol de la oposición en el Congreso puede ser evaluado, en lo refe
rente a las iniciativas socialistas, a través de sus propuestas concre
tas: inembargabilidad de útiles de labranza al agricultor, fomento de la 
cooperación agrícola, comisión especial de legislación agraria, ley or
gánica de enseñanza agrícola, costo y precios medios anuales de los pro
ductos agrícolas, rebajas de tarifas ferroviarias para el transporte de 
productos agropecuarios, comisiones arbitrales para arriendos, mejora de 
las condiciones laborales en obrajes y yerbales, tasa progresiva a la 
tierra y al mayor valor y limitación legal de arriendos. La posición so
cialista frente al radicalismo y a la fiscalización de la labor del Es
tado y sus alianzas con los sectores conservadores y antipersonalistas, 
se podrán explicar y evaluar a través de los pedidos de informes al Po
der Ejecutivo, interpelaciones y proyectos de resolución sobre la utili
zación de bolsas para almacenamiento de productos agrícolas, compra y 
expropiación de trigo y harina por el gobierno, huelgas agrarias, pro
yecto de ley orgánica de enseñanza agrícola (junto con el sector anti
personalista), exportación de azúcar, cumplimiento de la ley del Hogar 
y reforma y cumplimiento de la ley de tinglados.

La actitud de los sectores conservadores permite un análisis similar 
de sus propuestas concretas, referidas a la ley del Hogar y su aplica
ción, venta de la cosecha, trigo y azúcar para consumo interno, provin- 
cialización de La Pampa con sus implicancias económicas; censos y esta
dísticas agrícolas, misión D'Abernon, creación de un Consejo Nacional de 
Agricultura, sociedades cooperativas, comercio agrícola y reorganización 
del crédito agrario, y mejoras en tierras áridas y semiáridas. También 
pueden resultar aportes valiosos para definir el perfil de la posición 
de este sector, sus propuestas concretas y el sistema de alianzas, los 
pedidos de informes que elevaron al Poder Ejecutivo sobre temas como la 
defensa agrícola y la necesidad de defender la industria nacional contra 
los "dumpings".

La acción de los máximos representantes del Partido Demócrata Progre
sista, comenzando por su fundador Lisandro de la Torre, se puede anali
zar a través de su intervención en los debates parlamentarios sobre las 
cuestiones agrícolas fundamentales ya enunciadas y sus proyectos sobre 
caja de compensación agrícola, arrendamiento a los agricultores de mate
rial de defensa contra la langosta, sistemas de tracción agraria, desa
lojo de campos, contribución territorial en territorios nacionales, co
lonización y tierras aptas para el cultivo de yerba mate, graneros y 
galpones, y fábricas de azúcar de remolacha.

La actuación de los sectores privados de la economía agroexportadora, 
ya mencionados, estuvo directamente vinculada a la situación interna e 
internacional. Puede estudiarse en cuatro aspectos diferentes pero con
vergentes: a través de la participación de algunos de sus miembros en 
las funciones de gobierno, de sus respuestas a los proyectos y a la ac
ción estatal, del análisis y explicación de sus propias propuestas fren
te a los temas fundamentales de la actividad agrícola, y observando las 
coincidencias y diferencias sobre estos temas entre los sectores priva
dos de mayor incidencia en las acciones del Estado.
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Metodología

Esta propuesta de trabajo abarca dos aspectos comprensivos y comple
mentarios entre sí que conllevan el propósito de conocer las coherencias 
y contradicciones o ambigüedades de la política agrícola de los gobier
nos radicales, a saber: a) las ideas y los proyectos referidos a la 
agricultura nacional, vigentes en las décadas de 1910-1920 y b) la polí
tica específica puesta en práctica por el radicalismo desde el aparato 
del Estado en su interacción con otros factores de poder. En ambos pla
nos resulta necesario realizar análisis históricos cuantitativos y cua
litativos y por consiguiente, hacer uso de fuentes variadas y no tradi
cionales.

La bibliografía más reciente sobre la agricultura nacional y el radi
calismo, proporciona el primer marco teórico y el conocimiento del esta
do de la cuestión a partir de los cuales es posible realizar el análisis 
sistemático del material bibliográfico y documental sobre un tema espe
cífico. La sistematización teórica hará posible la explicación y com
prensión de los sucesos particulares descriptos.

Los discursos presidenciales y las diversas declaraciones partidarias 
de la UCR constituirán la base empírica para rastrear las ideas centra
les sobre la situación y la cuestión agrícola. A través de las publica
ciones del Ministerio de Agricultura se podrá analizar la importancia de 
esas declaraciones en la estructura económica del país, los temas prio
ritarios para el sector público, y la acción gubernativa que se estimaba 
necesaria para dar cumplimiento a esos objetivos. El análisis crítico y 
la confrontación de este material permitirá extraer sus conceptos esen
ciales.

Los diarios de sesiones del Congreso constituyen fuentes de consulta 
básica para estudiar la filosofía política en acción, los proyectos, de
bates, legislación y resoluciones en general, tanto del oficialismo como 
de los partidos de la oposición con representación legislativa. Una lec
tura inteligente y crítica de los mismos permitirá elaborar una primera 
confrontación de las hipótesis formuladas sobre la acción política del 
Estado, sus principales temas de interés agrícola y las propuestas o de
claraciones del grupo gobernante, así como las motivaciones del accionar 
opositor y el sistema de alianzas. Los elementos básicos para plantear 
las coherencias y contradicciones de la política agrícola entre 1916 y 
1930, surgirán, prima facie, del análisis de estas fuentes y de aquellas 
que derivan de sus representantes más caracterizados.

La consulta, lectura y estudio de los textos emanados de los sectores 
privados, especialmente de carácter económico y relacionados con la es
tructura agrícola pampeana y epicentros espaciales internos, permitirán 
analizar las ideas y propuestas expresadas en ellos sobre: a) sus res
puestas a los proyectos y a la acción oficial; b) los problemas y asun
tos fundamentales de la actividad agrícola que despiertan su interés; c) 
las coincidencias y diferencias de estas entidades entre sí respecto de 
los temas en cuestión y d) la participación de algunos de los miembros 
de estos sectores en la función de gobierno y en la empresa agrícola.
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Las colecciones de memorias, revistas, boletines y declaraciones publi
cadas por estas entidades completan esta primera fase del proceso de in
vestigación.

El material producido por los grupos de opinión no gubernamentales 
(Museo Social Argentino, Liga Patriótica, Revista de Economía Argentina, 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fa
cultad de Agronomía de La Plata) , dará satisfacción a las últimas hipó
tesis generales y operativas planteadas.

El aporte contenido en otras publicaciones oficiales, como memorias, 
boletines, estadísticas, encuestas, informes, puede resultar valioso por 
sus referencias a medidas concretas de gobierno en relación con la pro
blemática que se estudia. Del conjunto de estas fuentes se destacan par
ticularmente las memorias, boletines e informes del Ministerio de Agri
cultura y de algunas estaciones experimentales o agronómicas, en los 
cuales es posible encontrar interesantes estudios, análisis y referen
cias a la situación del quehacer agrícola, la llamada "cuestión agra
ria", estadísticas y propuestas sobre ensehanza, cooperación, crédito, 
genética, mejora de rendimientos, prácticas culturales y mano de obra 
agrícola. Estas fuentes permitirán comparar la realidad empírica con la 
acción política implementada, la viabilidad o frustración de un plan 
agrario radical y la relación entre esas propuestas y la coyuntura ex
terna.

El cotejo de las publicaciones emanadas de los sectores privados men
cionados con los proyectos legislativos y las resoluciones oficiales, 
permitirá estimar, en un segundo proceso de análisis y comparación, la 
existencia y el carácter de las influencias que han ejercido, así como 
su significado en las pautas de alianza, de comportamiento en general y 
su relación con las coherencias y contradicciones de la política agríco
la radical.

La lectura de algunos periódicos y revistas representativas referidas 
a situaciones específicas y coyunturas determinadas, completarán el aná
lisis histórico con particular referencia a las ideas predominantes en 
materia agraria durante este período.
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tados por la CACIP desde su funda
ción hasta el afio 1931. Buenos Ai
res: Cía. Impresora Argentina,
1931, serie B, n* 11.

Consejo Federal de Inversiones. Desa
rrollo económico planificación en 
la República Argentina. Selección 
bibliográfica 1930-1972. Buenos Ai
res, 1972.

Fernández, Celia B., comp. Lista de 
publicaciones periódicas y seriadas
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en ciencias agrícolas y afines. 
Buenos Aires, 1976, serie SNICA 
Argentina, n* 2.

Huertas, Maritza, y María Dolo
res Malugani, comps. Contribu
ciones del IICA a la literatura 
de las ciencias agrícolas, 
1942-1969. San José, Costa Ri
ca: Centro Interamericano de 
Documentación e Información 
Agrícola, 1972.

Instituto Interamericano de Coo
peración para la Agricultura

(IICA). Catálogo colectivo de 
publicaciones periódicas de las 
bibliotecas del CIDIA. San Jo
sé, Costa Rica, 1981.

Millán, Roberto. Bibliografía 
agrícola argentina hasta 1930. 
Buenos Aires: Ministerio de 
Agricultura de la Nación, 1935.

Millán, Roberto. Catálogo de pu
blicaciones periódicas de la 
Argentina sobre agricultura. 
Buenos Aires: Ministerio de 
Agricultura, 1932.

III. Bibliografía de fuentes primarias 
y secundarias para la resolución de las 

hipótesis generales y operativas planteadas

a) Publicaciones oficiales

Alien, Rodolfo. Enseñanza agrícola: documentos orgánicos. Buenos Aires: 
Ministerio de Agricultura de la Nación, 1929. Interesan los presupues
tos de educación agrícola entre 1898 y 1929. Este es sólo un ejemplo 
de la amplia nómina de fuentes del Ministerio, referidas a asuntos ta
les como elevadores, reparto de semillas, acción de los agrónomos re
gionales, experimentación agrícola, que merecen ser consultados.

Banco Hipotecario Nacional. Revista, 1918 a 1921. Propuestas sobre cues
tiones agrarias elevadas por este organismo al gobierno nacional.

Bórea, Domingo, comp. La colonización oficial y particular en la Repú
blica Argentina. Buenos Aires, 1923. Ofrece una completa documentación 
sobre el tema. El compilador, un estudioso de los problemas rurales, 
fue funcionario del Ministerio de Agricultura durante los gobiernos 
radicales y pre-radicales.

Cámara de Diputados de la Nación. Diario de Sesiones, 1914 a 1930. Pro
yectos, debates y mensajes referidos a los siguientes temas priorita
rios en la tarea parlamentaria: comercialización, producción, emergen
cias agrícolas, tierras y colonización agrícola, crédito y coopera
ción, situación del trabajador rural, enseñanza agrícola y acción mi
nisterial. Material útil para conocer el accionar del oficialismo, de 
la oposición y el sistema de alianzas parlamentarias interpartidarias.
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Cámara de Senadores de la Nación. Diario de Sesiones, 1914 a 1930. Base 
para el análisis de la labor parlamentaria. Esta fuente, como la ante
rior, permite conocer a los parlamentarios en acción, sus propuestas 
específicas y el escaso número de proyectos agrícolas aprobados. Fuen
te de información para confrontar el ideario del partido gobernante y 
sus matices.

Dirección General de Estadística. Anuarios del comercio exterior, 1914 a 
1930. Permiten evaluar las fluctuaciones cualitativas y cuantitati
vas, por destinos, totales y por especie de la exportación argentina 
de productos agrícolas.

Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección General de Enseñanza e 
Investigaciones Agrícolas. Colonización agrícola. Buenos Aires, 1916. 
Su consulta complementa el trabajo de Domingo Bórea y otras referen
cias extraídas de las publicaciones oficiales citadas, sobre la colo
nización y el problema de la tierra en la región pampeana.

Ministerio de Agricultura de la Nación. Boletín, 1915 a 1922 y 1929-30. 
Refiere la labor científica del organismo, la proyección del Ministe
rio en el ámbito rural, los principales colaboradores y las resolucio
nes y temas de preferente interés gubernativo.

Ministerio de Agricultura de la Nación. Memorias, 1914 a 1928. Permite 
discernir los principales asuntos de interés oficial, la acción del 
Ministerio, las direcciones y secciones que de él dependen y conocer 
situaciones agrícolas específicas que caracterizaron la política ofi
cial en este campo.

Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección General de Comercio e 
Industria. Rutas del comercio internacional argentino, 1913-1925. Bue
nos Aires, 1929. Interesan sus mapas, cuadros y gráficos sobre el co
mercio de granos.

Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección General de Tierras. 
Reglamento, Buenos Aires, 1927. Su lectura permite un acercamiento a 
la evaluación de la operatividad del máximo organismo oficial en cues
tiones de tierras y los alcances de la reorganización propuesta duran
te la gestión radical.

Ministerio de Agricultura de la Nación. Leyes 4167, 5559 y 6712. Sus de
cretos reglamentarios y disposiciones de carácter general. Anexo 1 del 
Reglamento de la Dirección General de Tierras. Buenos Aires, 1927. 
Pormenores de la legislación en materia de régimen de tierras. La ley 
4167 se refiere al régimen de tierras fiscales (1903) , la 5559 trata 
el fomento de los territorios nacionales (1909) y la ley 6712, del 
mismo año, incluye a Misiones en los alcances de la ley 5559.

Ministerio de Agricultura de la Nación. Régimen de Elevadores de Granos. 
Comisión Especial. Informe presentado a S.E. el Sr. Ministro de Agri
cultura Don Emilio Mihura sobre la implantación de un sistema general 
de elevadores de granos. Buenos Aires, 1928. Recoge diversos estudios 
y propuestas oficiales y de sectores privados sobre el asunto.
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Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
de la Nación. Consejo Agrario Nacional. La colonización nacional en la 
República Argentina (1850-1975). Buenos Aires, 1977. Síntesis y plan
teamiento de las principales resoluciones sobre la materia y los re
sultados de su aplicación.

b) Periódicos

La Epoca, Buenos Aires. Números sueltos. Organo del partido gobernante, 
la UCR. De interés por algunos temas específicos.

La Nación, Buenos Aires, 1916-1930. Fuente útil para identificar la fi
liación política de los legisladores nacionales.

La Prensa, Buenos Aires, 1916-1930. Util para conocer acontecimientos 
agrícolas específicos, por ser representante de los sectores conserva
dores de la élite argentina.

La Razón, Buenos Aires, 1919 y 1930. Interesa su análisis de algunos 
problemas especiales, como la "cuestión agraria", por ser un órgano 
periodístico no oficial.

La Vanguardia, Buenos Aires, 1916-1930. Publicación del Partido Socia
lista. Interesa su análisis de algunos acontecimientos específicos por 
la riqueza de sus encuestas y opiniones.

c) Publicaciones de entidades sectoriales

Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Memorias e informes. Ejercicios de 
1916 a 1931. La importancia de la institución justifica la consulta de 
estas fuentes a fin de conocer su situación, composición, preocupacio
nes e intereses fundamentales, así como sus propuestas y relaciones 
con el gobierno.

Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Revista, 1914 a 1930. Para conocer a 
sus principales colaboradores, los temas de preferente interés que di
fundió entre sus miembros y su posición sobre la política de los go
biernos radicales.

Centro Azucarero Argentino. Revista Azucarera, 1914 a 1923, y La Indus
tria Azucarera, 1924 a 1930. Su lectura permite rastrear los principa
les problemas y propuestas del sector, así como sus relaciones con el 
gobierno.

Centro Azucarero Nacional. La industria azucarera en los distintos paí
ses. Sus condiciones actuales. Buenos Aires, 1926. Ubica a esta agro- 
industria nacional en el concierto internacional, para una mejor com
prensión de sus problemas y limitaciones productivas y comerciales.

Centro de Bodegueros de Mendoza. La verdad de lo que ocurre en Mendoza. 
Mendoza, 1917. Presenta la situación de la vitivinicultura mendocina 
desde el punto de vista de sus protagonistas.
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Centro de Bodegueros de Mendoza. Petitorio presentado al P.E. de la pro
vincia. Mendoza, 1918. Refiere la situación de esta agroindustria y 
eleva su propuesta requiriendo el auxilio oficial para superar la di
fícil coyuntura por la que atravesaba.

Centro Vitivinícola Nacional. Boletín, 1914 a 1930. De imprescindible 
consulta para conocer los problemas, propuestas y recomposición del 
sector.

Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción 
(CACIP). Estudio de los problemas nacionales, Buenos Aires. (Publica
ción seriada sobre cuestiones de actualidad, nómina de sus componentes 
por fecha de ingreso, informes presentados al gobierno nacional sobre 
asuntos agrocomerciales, fomento y producción industrial.

Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción 
(CACIP). Primera Conferencia Económica Nacional celebrada en Buenos 
Aires en el afío 1919 auspiciada por la Confederación Argentina del Co
mercio, la Industria y la Producción. Buenos Aires, no. 8. Interesa su 
análisis de la situación económica argentina al terminar la guerra y 
las propuestas que efectuaron los participantes, tanto oficiales como 
privados.

Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción 
(CACIP). Estudio de problemas nacionales, nos. 1, 2, 11, 13, y 17. Es
ta colección editada por esta importante entidad interempresarial en
tre 1917 y 1923, suministra interesantes apreciaciones sobre la situa
ción económica argentina e internacional y sus principales problemas.

Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción 
(CACIP). Actas de la Segunda Conferencia Económica Nacional (agosto 
6-setiembre 2 de 1923), 1924. Interesa el replanteo de las cuestiones 
enunciadas en la Primera Conferencia (1919), ante un nuevo presidente 
de Argentina (Alvear) y la perduración de las secuelas de la pos
guerra, así como el análisis de los factores de incidencia interna y 
las propuestas efectuadas en esta reunión.

Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción 
(CACIP). Plataforma de política económica por Calvin Coolidge, Presi
dente de los Estados Unidos de América. Buenos Aires, 1925, serie B, 
n* 1. Aporte documental importante por su autoría, sus conceptos y la 
entidad que se hace eco de él.

Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción 
(CACIP). Resumen de la situación económica internacional (marzo 1926) 
por Walter Leaf, Presidente de la Chambre de Commerce Internationale, 
Buenos Aires, 1926, serie B, n’ 2. Aporte documental de referencia ge
neral.

Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción 
(CACIP). Actas de la Tercera Conferencia Económica Nacional (2-12 de 
julio de 1928). Buenos Aires, 1928. Ante la caída de los precios de 
los productos agropecuarios y la situación interna e internacional, 
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interesa conocer a través de esta fuente: sus participantes, sus pro
puestas y la evaluación que se hace del momento histórico desde este 
ámbito, por la magnitud de los intereses que representa.

Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción 
(CACIP). Inversiones de capitales norteamericanos en el exterior. Bue
nos Aires, 1930, serie B, n* 7. Brinda una evaluación del sector sobre 
este asunto.

Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción 
(CACIP). Boletín, Buenos Aires, 1924 a 1930. Reseña opiniones propias 
y ajenas, nacionales y extranjeras (especialmente estadounidenses) so
bre cuestiones agrocomerciales y tributarias. Su aparición en un mo
mento clave para el partido oficialista y el carácter de esta institu
ción determinan la necesidad de su consulta.

Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción 
(CACIP). Memorias, Buenos Aires, 1917 a 1930. Registran la marcha de 
la entidad y su actividad en relación con los problemas económicos más 
relevantes del orden nacional.

Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción 
(CACIP). Serie B, Buenos Aires, 1926 a 1931. Publicación seriada. In
teresa para ampliar el marco problemático frente al cual la CACIP fijó 
su posición.

Estación Experimental Agrícola de Tucumán. Boletín, 1915, 1924-1925 y 
1927-1930. Puntualiza las dificultades y cambios en la plantación e 
industrialización cañera.

Federación Agraria Argentina. La Tierra, Rosario, 1914-1930. Organo de 
la FAA, donde se vuelcan las inquietudes de la entidad.

Federación Agraria Argentina. Memorias, Rosario, 1916 a 1930. Registro 
de los hitos fundamentales del accionar de esta entidad representativa 
de los intereses arrendatarios.

Liga Agraria. Pedido de intervención nacional a la provincia de Buenos 
Aires formulado ante su S.E. el Presidente de la República, Buenos Ai
res, 1914. Refiere los fundamentos de este pedido y sus relaciones con 
el ugartismo.

Liga Agraria. Memorias, Buenos Aires, 1916-1930. Registro de la situa
ción de esta importante entidad agropecuaria bonaerense, sus relacio
nes con el gobierno nacional y sus propuestas agrarias.

Mercado de Cereales a Término de Buenos Aires. Memorias del Directorio, 
Buenos Aires, 1914 a 1930. Expresión de este importante sector privado 
agrocomercial. Resena de sus opiniones, contrapropuestas a la política 
radical y las iniciativas nacidas de su seno. Los componentes de su 
Consejo Directivo y sus principales socios definen el perfil de la 
institución y sus relaciones con otras pertenecientes al sector.
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Mercado de Cereales a Término de Buenos Aires. Revista semanal, 1914 a 
1930, Buenos Aires. Informa sobre los principales operadores en mate
ria de comercialización cerealera y algunos hechos particulares para 
comprender la incidencia ejercida en las políticas implementadas desde 
el sector público.

Museo Social Argentino. Boletín, 1912 a 1926 y 1928 a 1930, Buenos Ai
res. De interés para la composición de este importante sector de opi
nión y sus propuestas en materia agraria.

Revista de Ciencias Económicas, 1916 a 1930, Buenos Aires. Incluye ar
tículos de distintos representantes del sector intelectual nucleado en 
la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, referidos a la si
tuación agrícola nacional.

Revista de Economía Argentina, 1918 a 1930, Buenos Aires. Para conocer 
las propuestas y evaluación de la situación económica argentina por el 
grupo que encabezaba su director, Alejandro Bunge.

Sociedad Rural Argentina. Anales, 1914 a 1930, Buenos Aires. De utilidad 
para identificar los dirigentes y socios de la SRA, su accionar en po
lítica económica, los temas agrícolas de preferente y más frecuente 
atención, sus propuestas, sus críticas y aportaciones a la gestión de 
gobierno y sus apreciaciones y proposiciones sobre la "cuestión agra
ria" .

d) Otra bibliografía específica

Allub, Leopoldo. "Social Origins of Dictatorship and Democracy in Argen
tina". Tesis doctoral, University of North Carolina, 1973. Estudia las 
relaciones entre el Estado, la sociedad civil y el desarrollo de la 
agricultura comercial.

Allub, Leopoldo. "Partidos de la transición: un análisis de las condi
ciones sociales, políticas y económicas del ascenso de la Unión Cívica 
Radical en Argentina". No publicado, preparado en 1970. Se refiere a 
la composición social y relaciones Íntersectoriales de la UCR, sus 
condicionamientos y propuestas.

Ansorena, Ignacio. "La extensión agrícola como instrumento de desarro
llo. Los métodos deben dinamizar el trabajo con grupos". Desarrollo 
Rural en las Américas, III, no. 2 (Bogotá, 1971). Planteo y organiza
ción de uno de los temas de preferente atención gubernativa: la ense
ñanza agrícola (extensión agrícola), sus objetivos respecto de la pro
ducción y del productor agrícola y aspectos operativos implementados 
desde el Ministerio de Agricultura.

Ansorena, Ignacio. "Décadas de extensión rural latinoamericana. Necesi
dad de establecer nuevas orientaciones para el desarrollo rural". De
sarrollo Rural en las Américas, IV, no. 3 (Bogotá, 1972). Complemento 
del estudio anterior.
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Ayarragaray, Lucas (1926): Cuestiones y problemas argentinos contemporá
neos. Buenos Aires, 1926. Apreciaciones y valoraciones de un destacado 
contemporáneo de los sucesos que aquí se analizan.

Azaretto, Roberto. Historia de las fuerzas conservadoras. Buenos Aires: 
CEAL, 1983. Una caracterización del espectro conservador argentino.

Baldana, Juan. Exposición £ comentario de la ley de arrendamientos agrí
colas. Con el texto íntegro de la ley no. 11.170, Buenos Aires, 1925. 
Interesa su evaluación sobre la aplicación de la ley mencionada.

Bidegain, Pedro. Mi radicalismo, Buenos Aires, 1929. Sobre la prolífica 
actividad legislativa de este dirigente radical del sector personalis
ta.

Bonaudo, Marta, y Cristina Godoy. "Una corporación y su inserción en el 
proyecto agroexportador: la Federación Agraria Argentina (1912-1933)". 
Anuario, segunda época, no. 11 (Rosario, 1985). Publicación de la Es
cuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de Rosario. Documentado y completo estudio sobre la FAA y su 
acción en cuestiones político-económicas del período.

Bonino, Alfredo, y Pedro Del Carril. La subdivisión de nuestras tierras 
y la evolución agraria del país. Buenos Aires, 1926. Recoge estudios 
de agronomía y colonización y se refiere a la política del Banco Hipo
tecario Nacional y su relación con el sector ganadero.

Bunge, Augusto. El ideal argentino y el socialismo. Buenos Aires: La 
Vanguardia, 1916. Muestra el pensamiento de este representante socia
lista y el rol de su partido en el quehacer político nacional, espe
cialmente respecto de la teoría y la acción socialista.

Bunge, Augusto. Polémicas. Buenos Aires: Cooperativa Edit. Buenos Aires, 
1918. Refleja la opinión del autor sobre la vida de los principales 
partidos políticos en 1916.

Bunge, Alejandro. Una nueva Argentina. Buenos Aires: Hyspamérica, 1984. 
Interesa esta obra clásica de consulta, publicada por primera vez en 
1940, por el diagnóstico que hace de la situación económica argentina 
en el marco internacional y por el sector de opinión que encabezaba el 
autor.

Campolieti, Roberto. La organización de la agricultura argentina. Ensayo 
de política agraria. Buenos Aires: P. Aquino y Cía., 1929. Son útiles 
sus propuestas y opiniones sobre el tema, por el momento en que las 
expresa y por el conocimiento y experiencia del autor en este asunto.

Cantón, Darío. El parlamento argentino en épocas de cambio 1890, 1916 y 
1946. Buenos Aires: Editorial del Instituto, 1966. Análisis de la com
posición del parlamento argentino y las características sociológicas 
básicas de los legisladores: educación, situación socioeconómica y 
origen étnico.
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Cantón, Darío. Elecciones y partidos políticos en la Argentina. Histo
ria, interpretación £ balance, 1910-1916. Buenos Aires: Siglo XXI, 
1973. Es de interés la interpretación del autor sobre el espectro po
lítico argentino durante este período.

Cárcano, Miguel Angel. Evolución histórica del régimen de la tierra pú
blica, 1810-1916. Buenos Aires: EUDEBA, 1972. Publicado originalmente 
en 1917. Básicamente útil para indagar los antecedentes legales sobre 
este tema, ideas tradicionales e ideas nuevas en materia de tierras y 
colonización, organización del régimen agrario y las influencias eco
nómico-políticas de la legislación rural.

Cárcano, Miguel Angel. Organización de la producción. La pequeña propie
dad y el crédito agrícola, Buenos Aires, 1918. Apreciaciones muy inte
resantes sobre el binomio: propiedad-crédito agrícola.

Cárcano, Miguel Angel. Nuestro régimen agrario. Buenos Aires: Facultad 
de Ciencias Económicas de Buenos Aires, 1927. Estudios complementarios 
del anterior. Representa además el análisis contemporáneo de un repre
sentante no oficialista sobre el régimen de tierras argentino.

Carlés, Manuel. Marcelo T. de Alvear. Democracia. Exégesis sobre la per
sonalidad y la política del Dr. Marcelo T. de Alvear. Buenos Aires: 
Gleizer Editor, 1936. Reproduce discursos, conferencias y declaracio
nes de Alvear durante su gestión gubernativa. Interesa por el conteni
do del discurso, los lugares donde los pronuncia y la opinión del au
tor -por lo que su figura representa- sobre el presidente radical.

Carracedo, Orlando. Economía social agraria. Teoría £ acción del coope
rativismo en el ámbito rural. Buenos Aires: Depalma, 1984. Datos gene
rales de interés sobre el cooperativismo agrario y su relación con los 
sectores agrocomerciales más representativos de la economía cerealera 
argentina.

Clementi, Hebe. El radicalismo: nudos gordianos de su economía. Buenos 
Aires: Siglo XX, 1982. Complementario de la obra anterior. Aporta do
cumentación para el estudio del bilateralismo yrigoyenista y pos-yri- 
goyenista.

Clementi, Hebe. El radicalismo: trayectoria política. Buenos Aires: Si
glo XX, 1982. Análisis histórico referido a la caracterización y el 
accionar político del radicalismo.

Coni, Emilio A. Los préstamos de colonización del Banco Hipotecario Na
cional. Buenos Aires, 1931. Resena la acción de esta entidad durante 
la gestión gubernativa radical. Los comentarios del autor pueden ser 
útiles por su oposición al gobierno.

De la Torre, Lisandro. Obras de Lisandro de la Torre. Buenos Aires: He
misferio, 1954, 6 vols. Interesa el tomo VI para conocer la opinión 
del fundador del Partido Demócrata Progresista sobre los asuntos rura
les y sus críticas a la política agrícola vigente, a través de su ac
ción legislativa, conferencias y declaraciones públicas.
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De la Torre, Lisandro. Cartas íntimas, Buenos Aires: Futuro, 1959. Apor
tes generales al tema que nos ocupa.

Del Mazo, Gabriel. El radicalismo: ensayo sobre su historia y su doctri
na. Buenos Aires: Editorial Gure, 1957, 3 tomos. Análisis comprensivo 
clásico del pensamiento sociopolítico de Yrigoyen.

Díaz Alejandro, Carlos F. "La desaceleración del crecimiento entre 1914 
y 1929: ¿una 'gran demora?'" en El régimen oligárquico. Materiales pa
ra el estudio de la realidad argentina (hasta 1930). Buenos Aires: 
Amorrortu Editores, 1975. Refuta la hipótesis de Guido Di Telia res
pecto de la inserción y situación rural en la estructura económica ar
gentina.

Dorner, Peter. "La influencia de las instituciones de tenencia de la 
tierra en el desarrollo agrícola de los países menos desarrollados". 
Desarrollo Rural en las Américas, I (Bogotá, enero-abril, 1969). Aná
lisis conceptual de las instituciones de tenencia de la tierra y su 
relación con el desarrollo agrícola. De las cinco áreas que comprende 
el artículo, interesa en este caso su relación con la distribución y 
estabilidad del poder económico y político.

El Ghonemy, M. R. "La participación: una solución posible de la pobreza 
rural", en Estudios sobre la reforma agraria y la pobreza rural. Roma: 
Colección FAO de Desarrollo Económico y Social, no. 27, 1984. Clarifi
ca el concepto operativo de participación vinculado con la redistribu
ción del poder político y económico en el proceso de desarrollo.

Ezcurra, Mariano de. Cuestión social, cuestión rural. Buenos Aires: A. 
Prudent y Cía., 1923. Opiniones sobre el tema central de este artículo 
de uno de los representantes más conspicuos del conservadorismo argen
tino.

Flichman, Guillermo. La renta del suelo y el desarrollo agrario argenti
no. Buenos Aires: Siglo XXI, 1977. Interesa su interpretación sobre la 
relación entre renta del suelo, expansión agrícola pampeana y política 
de tierras.

Gálvez, Manuel. Vida de Hipólito Yrigoyen, el hombre del misterio. Bue
nos Aires: Kraft, 1937. Uno de los estudios biográficos más informati
vo y clásico sobre el caudillo radical.

Gallo, Ezequiel (h) , y Silvia Sigal. "La formación de los partidos polí
ticos contemporáneos: la U.C.R. (1890-1916)", en Torcuato S. Di Telia, 
et al., Argentina, sociedad de masas. Buenos Aires: Editorial Univer
sitaria de Buenos Aires, 1965. Composición del partido radical y la 
incidencia en su función de gobierno.

García, Antonio. Modelos operacionales de reforma agraria y el desarro
llo rural en América Latina. San José: Costa Rica, Instituto Interame- 
ricano de Cooperación para la Agricultura, 1982. Perspectiva histórica 
del problema agrario en Latinoamérica. Datos estructurales del mismo, 
entre los que figura el sistema de poder y el de las relaciones insti



185

tucionales y políticas, estructuras latifundistas y tipos históricos 
de reforma agraria en el continente.

García Ledesma, H. Lisandro de la Torre y la pampa gringa. Buenos Aires: 
Editorial Indoamérica, 1954. Informa sobre la posición del jefe polí
tico de la democracia progresista en el tema de este artículo.

Girbal de Blacha, Noemí M., y María Silvia Ospital. "Elite, cuestión so
cial y apertura política en la Argentina, (1910-1930). La propuesta 
del Museo Social Argentino". Buenos Aires, inédito, preparado en 1986. 
Métodos de acción de este sector de opinión de la élite intelectual 
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