
La al ta so cie dad por te ña ex pe ri men tó trans for ma cio nes sig ni fi ca ti vas en
el cam bio del si glo XIX al XX con re la ción a dé ca das an te rio res. La os -
ten to sa y cos mo po li ta high so ciety del 900 po cos pun tos en co mún

guar da ba con la vi da so cial aus te ra, ru di men ta ria y aún esen cial men te crio lla de
la “gran al dea” del ter cer cuar to del si glo XIX. En efec to, la pros pe ri dad eco nó -
mi ca de los años pre vios a la Gran Gue rra per mi tió que la cla se al ta por te ña tu -

vie ra tam bién su be lle épo que. Las no ches lí ri cas en el nue vo Co lón (inau gu ra do en 1907),
las ca rre ras hí pi cas en el hi pó dro mo de Pa ler mo, los sun tuo sos bai les en los gran des pa la -
cios re si den cia les de pla za San Mar tín, Ba rrio Nor te y Re co le ta, el des fi le de ca rrua jes en
los par ques de Pa ler mo, el Joc key Club y el Cír cu lo de Ar mas, los pro lon ga dos via jes a Eu -
ro pa, la tem po ra da es ti val en Mar del Pla ta, son al gu nos de sus ras gos más ca rac te rís ti cos
y las ma ni fes ta cio nes lo ca les de un cam bio en el es ti lo de vi da de las bur gue sías ex ten di do
en to do Oc ci den te. Las trans for ma cio nes en la al ta so cie dad no só lo fue ron, sin em bar go,
epi fe nó me nos re sul tan tes de las nue vas cir cuns tan cias del fin de si glo por te ño. Hu bo asi -
mis mo una bús que da ac ti va de cons truir el es ti lo de vi da de una cla se so cial dis tin gui da, que
la di fe ren cia ra den tro de una so cie dad mó vil y po ro sa, que ra ti fi ca ra las rup tu ras con su pro -
pio pa sa do y que tam bién co rri gie ra los de fec tos a que po dían con du cir las nue vas con di -
cio nes rei nan tes (co mo lo ex pre san los re cu rren tes apun tes con tra el “ras ta cue ris mo”, en
re fe ren cia a las con duc tas bur da men te os ten to sas de los in te gran tes de la al ta so cie dad en
sus pe ri plos eu ro peos).1 La in cul ca ción de com por ta mien tos ci vi li za dos, es de cir de fi ni dos
por la mo de ra ción y el au to con trol, fue en es te sen ti do uno de los pro pó si tos cen tra les de
la cons truc ción de la dis tin ción so cial en la eli te por te ña.2

El mun do de la po lí ti ca atra ve só tam bién cam bios sus tan ti vos en tre 1880 y 1916. Por
un la do, la cul mi na ción del pro ce so de or ga ni za ción ins ti tu cio nal con la afir ma ción del Es ta -
do na cio nal des pués de la fe de ra li za ción de la ciu dad de Bue nos Ai res en 1880 pu so fin a
dé ca das de con flic tos y lu chas ar ma das. Por otro, se pro du jo la aper tu ra de un ci clo de es ta -
bi li dad po lí ti co-ins ti tu cio nal iné di to has ta en ton ces, re pre sen ta do por el “or den con ser va dor”
he ge mo ni za do por el Par ti do Au to no mis ta Na cio nal (PAN). Fi nal men te, tu vo lu gar una pau -
la ti na com ple ji za ción del cam po po lí ti co, co mo con se cuen cia de la con ju ga ción de di ver sos
fac to res: la apa ri ción de nue vas fuer zas po lí ti cas que agru pa ron a in te gran tes de las eli tes
crio llas di si den tes u opo si to res del PAN, y/o que re pre sen ta ron a los sec to res so cia les sur gi -
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gre so (crea do en 1852) don de el pro pó si to de mo di fi car afi cio nes y cos tum bres a tra vés de
con su mos ocio sos y sun tua rios (en la me di da en que lo per mi tía el aus te ro con tex to de la
“gran al dea”) con vi vió con un cla ro re co no ci mien to de preo cu pa cio nes po lí ti cas co mo mó -
vi les fun dan tes y con vo can tes.6 Co mo lo re za ba su ac ta fun da cio nal, el club pre ten día uni -
for mar “en lo po si ble las opi nio nes po lí ti cas por me dio de la dis cu sión de li be ra da y man co -
mu nar los es fuer zos de to dos ha cia el pro gre so mo ral y ma te rial del país”.7

El vín cu lo cer ca no en tre po lí ti ca y so cia bi li dad, sin em bar go, no fa vo re ció du ran te el ter -
cer cuar to del si glo XIX una so lu ción de las ri va li da des po lí ti cas gra cias a las afi ni da des más
am plia men te so cia les que cons trui ría la so cia bi li dad (co mo lo pre ten día el Club del Pro gre -
so) si no que se tra du jo en una frac tu ra o di vi sión de los es pa cios de so cia bi li dad co mo con -
se cuen cia de la vi gen cia de las ri va li da des po lí ti cas. 

Es to úl ti mo su ce dió en el pro pio Club del Pro gre so. Die go de Al vear, su im pul sor y pri -
mer pre si den te, de bió aban do nar el car go a me dia dos del mis mo año fun da cio nal de 1852
co mo con se cuen cia de las re per cu sio nes en la ciu dad del Acuer do de San Ni co lás, a cau sa
de sus sim pa tías por Jus to Jo sé de Ur qui za y a pe sar de ha ber se opues to per so nal men te al
acuer do. En con se cuen cia, del fi lour qui cis mo ini cial pre do mi nan te en el club (in clu so se lle -
gó a ce le brar un ban que te en ho nor a Ur qui za po co an tes del 11 de sep tiem bre) se pa só a
una he ge mo nía de fi gu ras vin cu la das con el Par ti do Li be ral por te ño.8

Así, la iden ti fi ca ción de dis tin tos clu bes so cia les con de ter mi na das ten den cias po lí ti cas
e in clu so su apa ri ción a cau sa de los con flic tos des pren di dos del cam po po lí ti co per du ra ron
en tre los años 60 y 80 del si glo XIX. Por ejem plo, los sec to res por te ños fi lour qui cis tas, e
in clu so de an te ce den tes ro sis tas, que ha bían si do des pla za dos del Pro gre so, crea ron en los
al bo res de la dé ca da de 1860 el Club del Pla ta. Ber nar do de Iri go yen, uno de sus im pul so -
res, con tó en tre sus prin ci pa les mo ti va cio nes el evi tar que el Pro gre so y sus di rec ti vos fue -
ran “los úni cos orá cu los” de re fe ren cia so cial de la ciu dad.9 Asi mis mo, aun a fi nes del si glo
XIX el Club del Pro gre so era to da vía de fi ni do co mo el “cen tro de un par ti do que fue pri me -
ro ge né ri ca men te lla ma do uni ta rio”, ex pre sión que efec ti va men te ilus tra ba el pre do mi nio
de los in te re ses por te ños con so li da do des de los años 50.10

Por lo de más, con vie ne se ña lar que es te fe nó me no dis tó de es tar res trin gi do a la ciu dad
de Bue nos Ai res, co mo lo ilus tran por ejem plo los re cuer dos de Vi cen te C. Ga llo so bre la
Tu cu mán del ter cer cuar to del si glo XIX: “Las fa mi lias que con cu rrían al Club So cial no asis -
tían al Club del Pro gre so y a la in ver sa [...]. La po lí ti ca es ta ba en to das par tes”.11

De es ta ma ne ra, en las pos tri me rías del si glo XIX ga nó fuer za la idea de que la po lí ti ca
aten ta ba con tra el agru pa mien to más am plia men te so cial que de bía pro pi ciar la so cia bi li -
dad y, por lo tan to, que de bían for ta le cer se las ba rre ras que se pa ra ran a una de otra. 

Las dis po si cio nes es ta tu ta rias de clu bes co mo el Pro gre so o el Joc key so bre la pro hi bi -
ción de ha blar de po lí ti ca en sus re cin tos, más allá de su –se gu ra men te– du do sa efi ca cia,
son sig nos ilus tra ti vos de esa bús que da de dis tan cia mien to.12 En el ca so del Joc key se apre -
cia cla ra men te, ade más, que las con ver sa cio nes so bre po lí ti ca se con si de ra ban aten ta to rias
del com por ta mien to ci vi li za do que el club de bía pro mo ver en tre sus so cios. Así, en el mis -
mo ar tí cu lo se pro hi bía ha blar de po lí ti ca y “le van tar la voz”, es de cir, ha blar sin la me su ra
que de bía de fi nir a un hom bre dis tin gui do: “Es ab so lu ta men te pro hi bi do ha cer dis cu sio nes
po lí ti cas o de ca rác ter per so nal, o le van tar la voz más de lo acos tum bra do en la con ver sa -
ción ge ne ral”.13

dos al com pás de la mo der ni za ción eco nó mi ca y so cial tam bién ace le ra da en es tos años; la
frac tu ra del ofi cia lis mo en el pa so de si glo; la re com po si ción de la cla se po lí ti ca a ca ba llo de
las trans for ma cio nes en la so cie dad pro vo ca das por la in mi gra ción ma si va; y cam bios sig ni -
fi ca ti vos en la or ga ni za ción y la ac ción po lí ti cas, esen cial men te la pro gre si va cons ti tu ción de
par ti dos po lí ti cos en los que, si si guie ron sien do gra vi tan tes los li de raz gos per so na les an tes
que las pro pues tas pro gra má ti cas, tam bién se ob ser vó el pro pó si to de te ner una pre sen cia
es ta ble y per ma nen te en la so cie dad, no só lo  li mi ta da a los epi so dios elec to ra les.3

Pre ci sa men te, la re la ción en tre la al ta so cia bi li dad y la po lí ti ca en el fin de si glo por te -
ño es el eje de es te tra ba jo. En efec to, se gún se plan tea rá en las lí neas que si guen, la so cia -
bi li dad fue uno de los prin ci pa les ca na les pa ra cons truir la dis tin ción so cial, mien tras que la
ex pul sión de la po lí ti ca co mo eje es truc tu ran te de ta les en ti da des so cia les fue con si de ra da
una de las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que és tas pu die ran con so li dar se y con tri bu ye ran así
a aquel pro pó si to. En es te sen ti do, el ar gu men to a de sa rro llar en es tas pá gi nas se pue de
sin te ti zar de la si guien te ma ne ra; la cons truc ción de una cla se dis tin gui da y ci vi li za da a tra -
vés de la so cia bi li dad re qui rió –pa ra sus prin ci pa les im pul so res– de la erra di ca ción de la po -
lí ti ca co mo fac tor con vo can te de la vi da so cial. Es ta erra di ca ción, sin em bar go, dis tó de con -
se guir se pe ro, aun así, la po lí ti ca tam bién de jó de ser un ele men to de frac tu ra en las re la -
cio nes so cia les de la cla se al ta por te ña del cam bio de si glo, al me nos con la in ten si dad que
lo ha bía si do has ta en ton ces. Es to fue el re sul ta do de cier to éxi to ci vi li za to rio pro pul sa do
por la so cia bi li dad, pe ro tam bién de la re com po si ción de la re la ción en tre el al to mun do so -
cial y el cam po po lí ti co: al com pás de la mo der ni za ción, la al ta so cie dad per dió im por tan -
cia re la ti va co mo ám bi to de cons truc ción de po der po lí ti co y de ejer ci cio de la po lí ti ca a ma -
nos de otras es fe ras, ad ya cen tes y más es pe cí fi cas (co mo el par ti do). Fi nal men te, tam bién
se se ña la rá que el he cho de que la po lí ti ca de ja ra de ser un eje es truc tu ran te de la so cia bi -
li dad pu do te ner una im pli can cia ne ga ti va pa ra la eli te en su ac tua ción po lí ti ca: di fi cul tar su
cons ti tu ción co mo un ac tor po lí ti co co lec ti vo. El tra ba jo se con cen tra en la so cia bi li dad for -
mal, es de cir, en los clu bes so cia les del al to mun do por te ño, y es pe cial men te en el Joc key
Club, la prin ci pal ins ti tu ción de es tas ca rac te rís ti cas du ran te el or den con ser va dor.4

“Las pa sio nes po lí ti cas que di vi den”: 
por una so cia bi li dad dis tan cia da de la po lí ti ca

La con for ma ción de ám bi tos de so cia bi li dad mo vi li za dos por in te re ses po lí ti cos o afi ni -
da des po lí ti cas y la exis ten cia de so cia bi li da des que tra du cían el fac cio na lis mo po lí ti co ha -
bían si do ras gos ca rac te rís ti cos en la al ta so cie dad por te ña a lo lar go del si glo XIX.5

En efec to, la ín ti ma re la ción en tre al ta so cia bi li dad y po lí ti ca per du ró cuan do al com pás
del au ge aso cia cio nis ta post Ca se ros apa re cie ron los clu bes so cia les que se de fi nie ron más
de ci di da men te co mo es pa cios vol ca dos al ocio, es de cir, al cul ti vo de ac ti vi da des cul tu ra les,
de por ti vas y de es par ci mien to en ge ne ral. És te fue el ca so, por ejem plo, del Club del Pro -
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La elec ción de co mi sión di rec ti va del Joc key Club en 1902 es un acon te ci mien to ilus tra ti -
vo pa ra in da gar en es tos as pec tos. 

“La in tro mi sión de la po lí ti ca en los asun tos de la ca sa”: 
las elec cio nes del Joc key Club de 1902

En ese año, las elec cio nes de co mi sión di rec ti va del Joc key en fren ta ron a dos lis tas, una
en ca be za da por Be ni to Vi lla nue va y otra por Vi cen te L. Ca sa res. Se reen con tra ban así dos
ac ti vos pro ta go nis tas de los re cien tes co mi cios de go ber na dor bo nae ren se: en es tos, Ca sa -
res ha bía si do de rro ta do por Mar ce li no Ugar te, en tre cu yos sos te nes prin ci pa les es tu vo Vi -
lla nue va. Las elec cio nes del Joc key se pro du cían, ade más, en un mo men to de cre cien te di -
vi sión del or den con ser va dor, del cual am bos eran em ble má ti cos ex po nen tes. Ca sa res era
ami go de Pe lle gri ni, que por esos años rom pía su alian za po lí ti ca con Ju lio Ar gen ti no Ro -
ca. Aun más, en tre 1903 y 1904 Pe lle gri ni vio frus tra da su as pi ra ción pre si den cial en la
asam blea de no ta bles por las ac cio nes em pren di das en esa di rec ción por Ro ca y Ugar te,
que lo gra ron im po ner la fór mu la Quin ta na-Fi gue roa Al cor ta, y su can di da tu ra al se na do por
la ca pi tal, a ma nos del can di da to ofi cia lis ta, jus ta men te Be ni to Vi lla nue va. 

En la elec ción del Joc key, la lis ta “azul” de es te úl ti mo se im pu so so bre la de Ca sa res,
has ta en ton ces pre si den te del club. Sin em bar go, co mo la jun ta di rec ti va se re no va ba anual -
men te por mi ta des, se pro du jo una ine vi ta ble con vi ven cia en la nue va co mi sión en tre aque -
llos que pro ve nían de la pre si den cia Ca sa res y quie nes ac ce die ron a ella con Vi lla nue va. Asi -
mis mo, ya que de acuer do con el es ta tu to la pro pia co mi sión di rec ti va de sig na ba sus au to -
ri da des y la con for ma ción de las dos co mi sio nes que se dis tri buían la di rec ción del club (la
de in te rior y la de ca rre ras), el re sul ta do fue una rís pi da ne go cia ción que dio lu gar a di ver -
sas pre sio nes re cí pro cas, co mo la con vo ca to ria a asam blea de so cios mo vi li za da por Vi lla -
nue va o la de ci sión uni la te ral de sus opo si to res de des co no cer la au to ri dad del pre si den te y
de fi nir por sí mis mos la com po si ción de las co mi sio nes.20

El con flic to lle gó así a un pun to tal que de bió re cu rrir se a una me dia ción de Pe lle gri ni,
te nien do en cuen ta la di men sión sim bó li ca de su fi gu ra en la ins ti tu ción. Am bos ban dos de -
ci die ron aca tar sin ape la cio nes la de ci sión que aquél to ma ra. Pe lle gri ni ra ti fi có la lis ta de Vi -
lla nue va y de ter mi nó una com po si ción ho mo gé nea de am bas sub co mi sio nes. A tal pun to

que la de ca rre ras, uno de los ejes de la dis pu ta (im por tan te por ser la en car -
ga da de la ad mi nis tra ción del hi pó dro mo y, así, del ma ne jo de di ne ro que im -
pli ca ba) si que dó a car go de un “ca sa ris ta” –En ri que Ace bal– fue sin du das un
re sul ta do por de ba jo de las as pi ra cio nes de és tos, que ha bían pre ten di do no
só lo la di rec ción si no to dos los car gos de es ta co mi sión.21

Es te epi so dio re ve la en pri mer lu gar la vi gen cia inal te ra da de las re per cu -
sio nes de los con flic tos po lí ti cos en la al ta so cia bi li dad, aun cuan do la po lí ti ca
–acu dien do a una ex pre sión de Tu lio Hal pe rín Dong hi– hu bie ra pa sa do des -
pués del 80 de “vi ril de por te” a “or de na da ad mi nis tra ción”.22 En es te sen ti do,
el apo li ti cis mo pres crip to –se gún vié ra mos en el apar ta do an te rior– ha ce pen -
sar que en la al ta so cia bi li dad del 900 se per ci be un as pec to se ña la do pa ra la
so cia bi li dad po pu lar de en tre gue rras: el de cla ma do apo li ti cis mo re fle ja la in ci -

La in fluen cia di sol ven te de la po lí ti ca en los pro pó si tos que de bía al can zar la so cia bi li -
dad (una con gre ga ción sin fi su ras de la eli te; con duc tas que ra ti fi ca ran la dis tin ción so cial)
fue una idea re cu rren te en tre los di rec ti vos y prin ci pa les re fe ren tes de los clu bes más des -
ta ca dos de la al ta so cie dad por te ña en el cam bio de si glo. 

Así, Ro que Sáenz Pe ña, al inau gu rar la nue va se de del Club del Pro gre so en Ave ni da
de Ma yo en 1900, se ña ló que es pe ra ba que de allí en más “no pe ne tre en su se no la dis -
cor dia de [las] pa sio nes po lí ti cas que di vi den, frag men tan y de bi li tan ins ti tu cio nes so cia les
que de ben ser en to do tiem po cam po de tre gua, de re po so y de fra ter ni dad”.14 Car los Pe -
lle gri ni lan zó apre cia cio nes si mi la res con re la ción al Joc key Club: co mo es cri bie ra a Es ta -
nis lao Ze ba llos, una de las prin ci pa les sa tis fac cio nes que le re tri buía el Joc key era que en él
la po lí ti ca es ta ba ve da da co mo te ma de con ver sa ción.15

Sin du da, es tas ex pre sio nes po dían ser me ros eu fe mis mos o de cla ra cio nes so bre un “de -
ber ser” que di fí cil men te se cre ye ra po si ble –o in clu so de sea ble– tra du cir a la rea li dad. Pe -
ro a su vez tam bién es cier to que la al ta so cia bi li dad del fin de si glo (co mo el pro pio Joc key
Club –de 1882– o el Cír cu lo de Ar mas –de 1885–) a di fe ren cia del Club del Pro gre so en
sus orí ge nes de jó de in cluir a la po lí ti ca co mo uno de sus ejes fun dan tes o con vo can tes. 

El Joc key se de fi nió co mo “un cen tro so cial y una aso cia ción que pro pen de al me jo -
ra mien to de la ra za ca ba llar y al fo men to de las ac ti vi da des cul tu ra les, be né fi cas y de por -
ti vas de la Re pú bli ca”.16 La cons ti tu ción del Joc key co mo un cen tro orien ta do a la pe da -
go gía es té ti ca y cul tu ral de sus so cios que dó cla ra men te al des cu bier to con la inau gu ra ción
de su pa la cio en la ca lle Flo ri da en 1897, do ta do con una se rie de ser vi cios (des de sa la de
ar mas a un res tau ran te ad mi nis tra do por los prin ci pa les chefs de la ciu dad de Bue nos Ai -
res) des ti na dos a cons truir y ex pre sar el ob je ti vo que uno de sus prin ci pa les im pul so res
–jun to a Car los Pe lle gri ni–, Mi guel Ca né, de fi nió co mo cen tral de la ins ti tu ción: “Al can zar
ese pen sa mien to es pi ri tual, esa cor te sía de ma ne ras y len gua jes que cons ti tu yen la esen -
cia de la al ta cul tu ra”.17 El Club del Pro gre so mo de li za do por Sáenz Pe ña en 1900 si guió
la mis ma hue lla con la inau gu ra ción de su nue va ca sa en Ave ni da de Ma yo, ya men cio na -
da, que ofre ció ser vi cios si mi la res a los del pa la cio del Joc key, am plian do y re no van do así
los que ha bía brin da do su se de tra di cio nal, el pa la cio Mu ñoa si tua do en Pe rú y Vic to ria (la
ac tual Hi pó li to Yri go yen).18 El Cír cu lo de Ar mas, en tan to, apa re ció co mo un club orien -
ta do a im pul sar el cul ti vo de la es gri ma, afi ción de im por tan te sen ti do sim bó li co no só lo
por su ca rác ter ocio so si no por alen tar una dis ci pli na ges tual y cor po ral, y de fi nir, ci vi li -
zán do lo, al “due lo de ca ba lle ros”.19

En efec to, las ca rac te rís ti cas de es tas en ti da des res pon den a las sin gu la ri da des del con -
tex to so cial del que emer gen, muy di fe ren te al que ha bía vis to na cer al Club del Pro gre so a
prin ci pios de los años de 1850: re pre sen tan una so cia bi li dad cu yo eje es truc tu ran te son las
ac ti vi da des ocio sas –de por ti vas, cul tu ra les– po si bles por la pros pe ri dad eco nó mi ca de la Pa -
rís del Pla ta, y orien ta das a cons truir y ex pre sar la dis tin ción so cial de sus in te gran tes an te
la mó vil so cie dad de ese en ton ces, en un con tex to po lí ti co en el cual la or ga ni za ción ins ti -
tu cio nal ha bía si do fun da men tal men te con clui da. Sin em bar go, se pre ten die ra ver da de ra -
men te o no ale jar a la al ta so cia bi li dad de la po lí ti ca y a pe sar de los nue vos mó vi les que
alen ta ron la crea ción de los clu bes so cia les del fin de si glo por te ño, la in ci den cia de la po -
lí ti ca en el al to mun do so cial per du ró, aun que su im pac to tam bién se mo di fi có si se pien sa
en el gra do de frac tu ra o di vi sión que ha bía pro vo ca do has ta el ter cer cuar to del si glo XIX.
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Joc key, se pue de com pro bar la pre sen cia de in di vi duos per te ne cien tes a di fe ren tes ten den -
cias po lí ti cas, por tra yec to rias fa mi lia res o por in cli na cio nes per so na les. Así, con vi ven ape -
lli dos vin cu la dos du ran te es te pe río do a los sec to res por te ños ro quis tas (Ma de ro, Ca né, Pe -
lle gri ni –sin ol vi dar, cla ro es tá, la rup tu ra de es te úl ti mo con el PAN a co mien zos del si glo
XX–), a los sec to res por te ños an ti rro quis tas (Mi tre, Ocam po), a las eli tes po lí ti cas del in te -
rior (Juá rez Cel man, Ro ca, Co rreas), a los gru pos ca tó li cos (Es tra da) y a la Unión Cí vi ca Ra -
di cal (UCR) (Al vear).26

Des de lue go, es to no sig ni fi ca que los ava ta res po lí ti cos no dis pa ra ran res que mo res, jui -
cios re cí pro cos de des ca li fi ca ción, o in clu so di fe ren cias cier ta men te apre cia bles en las cos -
tum bres y el es ti lo de vi da. En es te sen ti do, se po drían men cio nar a mo do de ejem plo los
apun tes des pre cia ti vos de po lí ti cos por te ños so bre hom bres del in te rior in te gran tes de su
mis mo ar co po lí ti co (co mo la de fi ni ción de Mi guel Ca né so bre Jo sé Eva ris to Uri bu ru co mo
“zon zo de arri ba”).27 O los tes ti mo nios que des cri ben cier ta au to mar gi na ción de las fa mi lias
ca tó li cas de los cír cu los de la al ta so cie dad en los 80, co mo los ver ti dos por Mar ce li no He -
rre ra Ve gas con re la ción a la fa mi lia Pe rey ra Irao la: sus hi jos “edu ca dos en gran ri go ris mo
[…] du ran te la vi da so cial de in vier no, só lo con cu rrían al tea tro y Ma rie ta [la es po sa de He -
rre ra Ve gas] fue una so la vez en su vi da al bai le de don Pe pe Ocam po”.28 Sin ol vi dar, cla -
ro es tá, las re cu rren tes men cio nes de Lu cio V. Man si lla a sus an te ce den tes fa mi lia res ro sis -
tas co mo una de las cua li da des que sos te nían su ex cep cio na li dad per so nal in ter pa res.29

Sin em bar go, jun to a es tos tes ti mo nios, tam bién po drían men cio nar se aque llos otros en
los que las res pe tuo sas o exul tan tes apre cia cio nes de ri va les po lí ti cos son igual men te fre -
cuen tes. Allí es tán, por ejem plo, la ad mi ra ción o la amis tad de cla ra da por per so na jes co mo
Eduar do Wil de, Paul Grous sac o Mi guel Ca né a fi gu ras co mo Pe dro Go ye na o Jo sé Ma nuel
Es tra da.30

En es te sen ti do, aquí in te re sa su bra yar es pe cial men te que, sin des co no cer to dos es tos
ma ti ces, en el fin de si glo la frac tu ra de es pa cios ins ti tu cio na les de la al ta so cie dad por te ña
co mo con se cuen cia de los con flic tos o las ten sio nes po lí ti cas es apre cia ble men te más ate nua -
da que en el ter cer cuar to del si glo XIX. En las úl ti mas dos dé ca das de es ta cen tu ria es apre -
cia ble cier to éxi to ci vi li za to rio al ob ser var la to le ran cia y la con vi ven cia po lí ti ca que re co rre a
la al ta so cia bi li dad, en el cual se gu ra men te tam bién in ci dió el sen si ble cam bio en la na tu ra le -
za de los con flic tos po lí ti cos que fa vo re ció la nor ma li za ción ins ti tu cio nal lo gra da en 1880. 

Las ter tu lias de Die go de Al vear, a co mien zos de esa dé ca da, fue ron sig ni fi ca ti vas en es -
te sen ti do al acei tar y es ti mu lar las re la cio nes en tre los gru pos por te ños y pro vin cia nos del
ro quis mo. En pa la bras de El Dia rio, allí se “ha sa bi do unir en in di so lu ble con sor cio, la hi -
dra de la po lí ti ca con la co que ta pol vo rea da de ve lu ti na, ima gen de la mo da y la ga lan te -
ría”.31 Las sim pa tías po lí ti cas de Die go de Al vear en los 80 no obs ta ron, a su vez, pa ra que
el Club del Pro gre so –cu yo por te ñis mo an ti rro quis ta se ha bía he cho evi den te du ran te el
con flic to por la fe de ra li za ción de la ciu dad en 1880– le rin die ra ho no res a su otro ra fun da -
dor cuan do fa lle ció el 13 de di ciem bre de 1887.32 Aun más, la mo de ra ción del por te ñis mo
po lí ti co del Pro gre so ha cia el fin de si glo en cuen tra evi den cias sig ni fi ca ti vas en la co rres -
pon den cia de Ma ria no de Ve dia: allí su po mar car que Ro ca se re fe ría a ese cen tro so cial
co mo aquel “don de hay tan tas y tan tas per so nas dis tin gui das y tan tos y tan tos ami gos”.33

En con se cuen cia, lo se ña la do lí neas arri ba pa ra el Joc key Club (la con vi ven cia de ape -
lli dos de di sí mi les po si cio na mien tos po lí ti cos en sus co mi sio nes di rec ti vas, la for ma de re -

den cia ac ti va de las iden ti fi ca cio nes po lí ti cas so bre las so cia les, an tes que la
ero sión de su im por tan cia.23

En se gun do lu gar, las elec cio nes de 1902 en el Joc key re fle ja ron tam bién
có mo la po lí ti ca aten ta ba con tra el com por ta mien to ci vi li za do de la eli te y, des -
de allí, con tra su dis tin ción so cial. Así apa re ce con cla ri dad en las co ber tu ras
de la pren sa: de apre cia cio nes pre vias al es ta lli do del con flic to que per mi tían
di fe ren ciar las prác ti cas elec to ra les de la eli te en sus clu bes so cia les de las im -
pe ran tes en el cam po po lí ti co (por más que mu chos de sus pro ta go nis tas fue -
ran los mis mos) a jui cios co mo los de La Na ción que su bra ya ban có mo el Joc -
key, “con tra rian do una ejem plar tra di ción de ca ma ra de ría, se ha lla con vul sio -
na do ner vio sa men te de un cor to tiem po acá”.24

El jui cio más sig ni fi ca ti vo en es te sen ti do lo ofre ció Mi guel Ca né, quien
–co mo ya se ha se ña la do– ha bía si do un pro mo tor cen tral de la de fi ni ción del
Joc key co mo un ám bi to orien ta do a la cons truc ción y ex pre sión del re fi na -
mien to y de la dis tin ción so cial. En car ta des de Pa rís a su hi jo (pro ta go nis ta del
con flic to –se cre ta rio du ran te la pre si den cia de Ca sa res, Ca né hi jo si guió ocu -
pan do ese car go lue go de la elec ción de Vi lla nue va–) es cri bió: “Na da ha po di -
do dis gus tar me más que esos in ci den tes de plo ra bles, de bi do a la in tro mi sión
de la po lí ti ca en los asun tos de la ca sa, in tro mi sión de que am bos ban dos son
res pon sa bles [...] Pe lle gri ni ha he cho bien en que dar neu tral, por que si se in -
cli na a cier to la do, pien so que la rui na de la ca sa es ta ba de cre ta da”.25

A ojos de Ca né, Pe lle gri ni era en efec to aquel que ha bía si do ca paz de des -
mar car lo pú bli co (las ene mis ta des po lí ti cas) de lo pri va do (las elec cio nes de co -
mi sión di rec ti va) y el ex po nen te pa ra dig má ti co de una con duc ta ci vi li za da, al
re co no cer la vic to ria a quien fue ra de allí era uno de sus ri va les más gra vi tan -
tes. De igual ma ne ra, su in ter ven ción ha bía ase gu ra do que “la ca sa” no fue ra
pre sa y re hén de los fac cio na lis mos po lí ti cos, al evi tar que se in cli na ra ha cia
al gu no de los dos ban dos en fren ta dos.

No obs tan te, tam bién es ne ce sa rio su bra yar que el im pac to de la po lí ti ca
en la vi da ins ti tu cio nal del Joc key du ran te el or den con ser va dor fue mar ca da -
men te di fe ren te del que ha bía te ni do, por ejem plo, so bre el Club del Pro gre -
so en el ter cer cuar to del si glo XIX.

En efec to, a pe sar del re cam bio sig ni fi ca ti vo de la cla se po lí ti ca que su pu -
so la irrup ción del ro quis mo en 1880 (al pro mo ver al pri mer pla no de la po lí -
ti ca na cio nal a las eli tes del in te rior en per jui cio de los gru pos por te ños) y de
con flic tos de im por tan cia –aun que aco ta dos en el tiem po– co mo el que en -
fren tó a lai cos y ca tó li cos en los años 80, el Joc key Club, en sí mis mo una
crea ción de hom bres cla ra men te iden ti fi ca dos con una ten den cia de fi ni da en
el mo men to de su fun da ción –el ro quis mo por te ño–, no su frió frac tu ras ins ti -
tu cio na les por cues tio nes po lí ti cas du ran te el or den con ser va dor co mo las que
sí ha bían atra ve sa do al Club del Pro gre so en las dé ca das an te rio res. Los con -
flic tos exis tie ron pe ro –co mo el que he mos des crip to– lo gra ron re sol ver se sin
lle gar has ta ese pun to de quie bre.

De es ta ma ne ra, al re co rrer la com po si ción de las co mi sio nes di rec ti vas del
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trans for ma cio nes que en la po lí ti ca pro vo ca el pro ce so de mo der ni za ción: la es pe cia li za ción
(cuan do no la pro fe sio na li za ción) que la re co rre co mo ac ti vi dad; el re cam bio so cial de la cla -
se po lí ti ca alen ta do en Bue nos Ai res por la in mi gra ción ma si va y la mo vi li dad so cial as cen -
den te, y la cons ti tu ción de una es fe ra po lí ti ca en la que se di fu mi nan pro gre si va men te la ló -
gi ca no ta bi liar co mo for ma pre do mi nan te de cons truc ción de fuer zas po lí ti cas y la ex clu si -
vi dad de las fa mi lias tra di cio na les co mo cla se po lí ti ca.39

De es ta ma ne ra, la re com po si ción so cial de los elen cos po lí ti cos y la pau la ti na de fi ni ción
de un cam po po lí ti co (en un sen ti do bour deia no –do ta do de re glas y ló gi cas es pe cí fi cas–),40

vi si bles ya con an te rio ri dad a la tran si ción de mo crá ti ca, la te ra li za ron la im por tan cia re la ti va
del al to mun do por te ño en es ta di men sión de la so cie dad. Sus in te gran tes si guie ron sien do
ac to res po lí ti cos re le van tes, pe ro el al to mun do so cial de jó de ser el eje es truc tu ran te y ex -
clu si vo pa ra la cons truc ción de po der po lí ti co o in clu so de exi to sas tra yec to rias po lí ti cas. 

La im por tan cia re la ti va de la al ta so cie dad en es te sen ti do pue de ilus trar se re pa san do
so me ra men te los vín cu los que es ta ble cie ron con una mis ma fa mi lia de la eli te (la Al vear) dos
“hom bres nue vos” de la po lí ti ca, a co mien zos y fi na les del pe río do aquí con si de ra do: Ra -
món Cár ca no en los 80 y Jo sé P. Tam bo ri ni en los 10. Co mo re cor da ra Cár ca no, su in -
cor po ra ción al nue vo ofi cia lis mo na cio nal de los años 80 lo ha bía lle va do a re ca lar, de ma -
ne ra ne ce sa ria, en las ter tu lias de Die go de Al vear, ya men cio na das, pa ra des de allí anu dar
y pro fun di zar con tac tos po lí ti cos, in ser ción que sin em bar go tam bién le per mi tió fa mi lia ri -
zar se con el mun do de la al ta so cie dad por te ña (a pe sar de su de cla ra da “sus cep ti bi li dad
pro vin cia na” y su “re trai mien to lo ca lis ta y des con fia do”).41

Di fe ren tes, en cam bio, son el con tex to y las mo da li da des por las cua les Tam bo ri ni (que
na ció con tem po rá nea men te a la lle ga da de Cár ca no a Bue nos Ai res, 1886) se vin cu ló con
otro Al vear, Mar ce lo Tor cua to (so bri no de don Die go). La tra yec to ria po lí ti ca de Tam bo ri -
ni se de bió a su in ser ción tem pra na en el ra di ca lis mo (ya par ti ci pa en el in ten to re vo lu cio -
na rio de 1905) que, con ti nua da co mo elec tor pre si den cial en 1916 y co mo di pu ta do na -
cio nal des de 1918, fa vo re ció su re la ción con Mar ce lo T. de Al vear, de quien se ría mi nis -
tro del In te rior en 1925-1928 en reem pla zo de Vi cen te C. Ga llo, y, por lo tan to, uno de
los po cos miem bros de ese ga bi ne te que pre ci sa men te de bía su pues to a su tra yec to ria en
el par ti do. Un es pa cio más de fi ni da men te po lí ti co –el par ti do– no ya el club o la ter tu lia
re sul ta ban los ca na les gra vi tan tes pa ra cons truir una exi to sa tra yec to ria. Es to mues tra, asi -
mis mo, que la vin cu la ción con per so na jes de la up per-class es ca da vez más, y an te to do,
una re la ción con per so na jes re le van tes por su pe so es pe cí fi co en el cam po po lí ti co, pe so
es pe cí fi co en el que su ori gen so cial po día te ner im por tan cia, pe ro que ne ce sa ria men te
tam bién se des pren día de la po se sión de ca pi ta les es pe cí fi cos que otor ga ran un lu gar gra -
vi tan te en el cam po so cial de ma rras (y, en es te sen ti do, el ca pi tal po lí ti co de Al vear den -
tro del ra di ca lis mo de bió más al be ne plá ci to ini cial de Hi pó li to Yri go yen que a su ori gen
so cial aris to crá ti co).42

Por lo tan to, al com pás de la mo der ni za ción, la po lí ti ca ya no se cons tru ye ex clu si va -
men te en la al ta so cie dad; los pro ta go nis tas y la ló gi ca de la cons truc ción de tra yec to rias y
de po der po lí ti cos no ex clu yen pe ro sí re ba san las fron te ras del al to mun do so cial por te ño.

sol ver los con flic tos ins ti tu cio na les ge ne ra dos por cues tio nes po lí ti cas) cons ti tu ye una ma ni -
fes ta ción par ti cu lar de una re com po si ción más am plia de la re la ción en tre so cia bi li dad y po -
lí ti ca pro mo vi da por las reo rien ta cio nes que atra vie san tan to a la so cia bi li dad (la con so li da -
ción de in cli na cio nes o afi cio nes ocio sas co mo ejes es truc tu ran tes de los clu bes so cia les del
fin de si glo) co mo a la po lí ti ca (la nor ma li za ción ins ti tu cio nal) a par tir de los años de 1880.

La al ta so cie dad y la po lí ti ca al com pás de la mo der ni za ción

Se gún lo se ña la do has ta aquí, en el cam bio de si glo es apre cia ble en la con duc ción de
los prin ci pa les clu bes so cia les por te ños la idea de que la so cia bi li dad de bía pro te ger se de la
po lí ti ca a cau sa de su po ten cia li dad de frac tu ra. En con se cuen cia, se la de bía man te ner ale -
ja da de los al tos cír cu los so cia les (res trin gir su in ci den cia en la vi da ins ti tu cio nal de es tos úl -
ti mos) o, en su de fec to, lo grar una re so lu ción ci vi li za da de los con flic tos a que pu die ra dar
lu gar. Es te “de ber ser”, con to do, no se tra du jo ne ce sa ria men te a la rea li dad –en ca so de
ha ber si do efec ti va men te per se gui do– aun que sí, en cier ta me di da, las re per cu sio nes de las
ten sio nes po lí ti cas mo de ra ron sus im pac tos en la high so ciety.

Sin em bar go, es ne ce sa rio in cluir aquí un as pec to adi cio nal: el pro pio cam po po lí ti co
po día dis tan ciar se de la al ta so cie dad. Co mo afir ma ra Ale xis de Toc que vi lle, en so cie da des
en vías de mo der ni za ción la po lí ti ca y los “hom bres dis tin gui dos” tien den a ale jar se re cí pro -
ca men te: “Los ins tin tos na tu ra les de la de mo cra cia in du cen al pue blo a apar tar a los hom -
bres dis tin gui dos del po der [y] un ins tin to no me nos fuer te lle va a és tos a ale jar se de la ca -
rre ra po lí ti ca, don de les es tan di fí cil con ti nuar sien do lo que son y se guir en ese ca mi no sin
en vi le cer se”.34

En efec to, el en vi le ci mien to de la po lí ti ca es una apre cia ción que apa re ce rei te ra da men -
te en tes ti mo nios de re so nan tes fi gu ras de la eli te so cial por te ña del cam bio de si glo. 

En pa la bras de Mi guel Ca né: “La vi da ofi cial se su bal ter ni za rá pi da men te en nues tro
país, ha cién do se ca da vez más me cá ni ca, por efec to del pro gre so mis mo”. Las ta reas de
go bier no ya no eran pres ti gio sas en sí mis mas si no que su sig ni fi ca ción de pen día de las cua -
li da des de sus eje cu to res.35 Un sen ti do si mi lar re co rre el diag nós ti co que tra za ra Os val do
Saa ve dra a co mien zos de los años de 1910: los “ad mi nis tra do res” que cons ti tuían la eli te
po lí ti ca con tem po rá nea te nían una es ta tu ra his tó ri ca sen si ble men te me nor a sus pre de ce -
so res “li ber ta do res” y “cons ti tu yen tes”.36 A la cha tu ra de la po lí ti ca pro vo ca da por su gi ro
ad mi nis tra ti vo se su ma ba otro in gre dien te, su bra ya do con in sis ten cia por los con tem po rá -
neos: el ad ve ne di cis mo que ya fa ci li ta ba el or den con ser va dor y que no per mi tía –en pa la -
bras de Lu cas Aya rra ga ray– “dis cer nir al po lí ti co del po li ti cas tro”.37

Juan Agus tín Gar cía sin te ti zó ilus tra ti va men te el dis tan cia mien to en tre la so cie dad dis -
tin gui da y la po lí ti ca que pau la ti na men te se ha bía ido con so li dan do des de el fin de si glo:
“Una lí nea de hom bres po lí ti cos ha bía de ja do en el al ma ar gen ti na la im pre sión se ria de un
con tras te de in com pa ti bi li dad en tre el es pí ri tu y la prác ti ca: era el ar ma usa da por los me -
dio cres pa ra ale jar de la ac ción pú bli ca a de ter mi na dos hom bres de ta len to. Así ocu rrió con
Mi guel Ca né y Lu cio V. Ló pez”.38

Aho ra bien, los cam bios que es tas pá gi nas re fle jan a tra vés de sus jui cios de va lor –me -
dio cri dad, en vi le ci mien to, ad ve ne di cis mo, “su bal ter ni za ción”– no son otra co sa que las

) 88 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 91 (

Pre ci sa men te, es per ti nen te pen sar que las con duc tas y los com por ta mien tos que es tos
ám bi tos so cia les bus ca ron afir mar en tre sus in te gran tes ju ga ron un rol im por tan te en ello.
En efec to, la po li tes se que cons ti tuía el nú cleo de la con di ción dis tin gui da se gu ra men te in -
ci dió en la ma ne ra de pro ce sar y re sol ver los con flic tos po lí ti cos, de lo cual re sul ta de mos -
tra ti va la ac tua ción de Pe lle gri ni en los acon te ci mien tos del Joc key en 1902.46 Ju gan do con
los tér mi nos aquí em plea dos, la ci vi li za ción de con duc tas en la eli te –alen ta da por la so cia -
bi li dad– con tri bu yó a que se ci vi li za ra la prác ti ca de la po lí ti ca.

Sin em bar go, tam bién se ría ex ce si vo ad ju di car lo to do a la so cia bi li dad. Los cam bios su -
ce di dos en la es fe ra po lí ti ca tam bién ju ga ron su pa pel. En efec to, el cie rre de los con flic -
tos al re de dor de la dis tri bu ción de po der y de la or ga ni za ción ins ti tu cio nal del Es ta do na -
cio nal y, con se cuen te men te, la con so li da ción pau la ti na de agru pa mien tos po lí ti cos cons ti -
tui dos al re de dor de afi ni da des per so na les re com pu sie ron sen si ble men te las ca rac te rís ti cas
de las dis pu tas. 

La con ju ga ción de es tos fac to res, por lo tan to, con tri bu yó a que la al ta so cia bi li dad lo -
gra ra si tuar se por en ci ma de los ava ta res de la po lí ti ca, aun que no fue ra com ple ta men te in -
mu ne a ellos. 

La cons ti tu ción de sus nú cleos di rec ti vos por per so na jes vin cu la dos a dis tin tas fi lia cio -
nes po lí ti cas o la re so lu ción de con flic tos sin lle gar a la rup tu ra abier ta son evi den cias sus -
tan ti vas al res pec to. En un sen ti do más am plio, tam bién lo es que las iden ti fi ca cio nes po lí -
ti cas no ha yan si do ejes gra vi tan tes en la ar ti cu la ción de las fa mi lias de la al ta so cie dad del
900.47

Es tos pro ce sos dis ta ron de ser ex clu si vos de la eli te por te ña de ese pe río do. El des pla -
za mien to de la po lí ti ca co mo eje es truc tu ran te de la so cia bi li dad ha si do se ña la do pa ra dis -
tin tas eli tes del cam bio de si glo del XIX al XX.48 En es te sen ti do, re sul ta su ges ti vo po ner en
re la ción la re com po si ción del vín cu lo en tre so cia bi li dad y po lí ti ca con la di ver si fi ca ción de
es fe ras so cia les y de la de li mi ta ción en tre lo pú bli co y lo pri va do que apa re ja el pro ce so de
mo der ni za ción ex ten di do en Oc ci den te a lo lar go de es te pe río do. 

En efec to, el pre ten di do dis tan cia mien to en tre so cia bi li dad y po lí ti ca emer ge co mo una
aris ta sin gu lar del pro ce so de cons ti tu ción de una es fe ra pri va da en la al ta so cie dad por te -
ña, pre ci sa men te co mo con se cuen cia de al gu nos de los con di cio na mien tos y de las re per -
cu sio nes que pro vo ca la mo der ni za ción so bre ella. És tos son los de sa fíos has ta en ton ces
iné di tos pa ra la de mar ca ción de di fe ren cias so cia les que apa re jó el cam bio es truc tu ral de
la so cie dad a ca ba llo de la in mi gra ción ma si va y la mo vi li dad so cial en el pa sa je del si glo
XIX al XX.

Si la so cia bi li dad an te rior al 80 vio una in ci den cia de las de man das de lo pú bli co so bre
las es fe ras pri va das (de la cual una de sus ma ni fes ta cio nes más sin to má ti cas fue pre ci sa men -
te la re per cu sión de la vi da pú bli ca en los ám bi tos so cia les pri va dos, con su hue lla de di vi -
sión o frac tu ra),49 en el fin de si glo la so cia bi li dad de bió res pon der más de fi ni da men te a de -
man das pro ve nien tes de la es fe ra de lo pri va do –la cons truc ción de dis tin ción– a cau sa de
los de sa fíos plan tea dos por el nue vo es ce na rio so cial. Las ca rac te rís ti cas dis tin ti vas de los
clu bes sur gi dos en el cam bio de si glo –del Joc key Club al Cír cu lo de Ar mas– re fle jan pre ci -
sa men te es ta ne ce si dad con su de fi ni da orien ta ción a la afir ma ción de prác ti cas (cul tu ra les,
de por ti vas, etc.) que sir vie ran co mo sím bo los de sta tus. En otras pa la bras, el cam bio en el
es ce na rio so cial tam bién re sul ta un eje sig ni fi ca ti vo pa ra en ten der el des pla za mien to re la ti -
vo de la po lí ti ca co mo eje cen tral de la al ta so cia bi li dad del cam bio de si glo.

Por ello mis mo, la es pe cia li za ción y la au to no mi za ción del cam po po lí ti co
tam bién cons ti tu yen un eje adi cio nal pa ra en ten der que se ate núen pro gre si va -
men te sus im pac tos en el al to mun do so cial. En efec to, al no ser ya el es ce na -
rio de ci si vo en la re so lu ción de con flic tos o en la cons truc ción de re la cio nes y
ca pi ta les po lí ti cos, la me lla que la po lí ti ca pue de ha cer en las re la cio nes más de -
fi ni da men te so cia les –in clu so en los vín cu los fa mi lia res– tam bién se ma ti za. Es
su ges ti vo ver un in di ca dor de es to úl ti mo en la pro li fe ra ción, y en la re la ti va
acep ta ción, de iden ti fi ca cio nes po lí ti cas di ver sas cuan do no opues tas en las fa -
mi lias de la cla se al ta por te ña, en bue na me di da por que la fi lia ción po lí ti ca ad -
quie re un ca rác ter pro gre si va men te ins tru men tal, que ale ja así ho ri zon tes de
con fron ta ción co mo los que des cri bía Vi cen te Ga llo pa ra la Tu cu mán de me -
dia dos del si glo XIX. Ma ría Ro sa Oli ver de jó pa sa jes ilus tra ti vos al res pec to, al
re cor dar las opi nio nes de su pa dre: “En tré al par ti do con ser va dor por que era
en el que más po si bi li da des te nía de lle gar a ser di pu ta do y de po der de cir y ha -
cer co sas... pe ro si tu vie ra un hi jo en edad de me ter se en po lí ti ca, no le acon -
se ja ría que fue se con ser va dor […] Ra di cal... So cia lis ta, qui zá [pe ro] anar quis ta
no; son unos ilu sos”.43

¿Un triun fo pí rri co?

Por lo tan to, en el fin de si glo por te ño ga nó fuer za el pro pó si to de cons truir
una so cia bi li dad en el al to mun do so cial que es tu vie ra por en ci ma de los cli va -
jes po lí ti cos. El ob je ti vo era afian zar el agru pa mien to so cial de la eli te y con so -
li dar un pro ce so ci vi li za to rio, en el sen ti do de re du cir la vio len cia de las re la cio -
nes so cia les en el in te rior de la high so ciety, en tan to la po lí ti ca ha bía si do un
eje gra vi tan te en las frac tu ras y ten sio nes que la ha bían re co rri do a lo lar go del
si glo XIX. Así, des pla zar la po lí ti ca co mo eje es truc tu ran te de la vi da so cial era
ne ce sa rio pa ra cons truir a la eli te co mo cla se, un pro pó si to efec ti va men te per -
se gui do por la so cia bi li dad, si con si de ra mos su pa pel no só lo de agru pa mien to
so cial si no tam bién de de fi ni ción y cons truc ción de un es ti lo de vi da (afi cio nes,
com por ta mien tos, mo da les) orien ta do a la ex pre sión de la dis tin ción so cial.44

Las re so nan tes de cla ra cio nes de los prin ci pa les re fe ren tes de los clu bes dis -
tin gui dos de la ciu dad –e in clu so sus dis po si cio nes es ta tu ta rias– so bre la ne ce -
si dad de ex cluir la po lí ti ca de sus re cin tos son la ma ni fes ta ción más ex plí ci ta
de es ta bús que da de se pa rar so cia bi li dad y po lí ti ca. In du da ble men te, su ex clu -
sión o pro hi bi ción le jos es tu vo de ser real o efec ti va. Clu bes co mo el Joc key,
el Pro gre so o el Cír cu lo de Ar mas si guie ron sien do re cep tá cu los y es ce na rios
de dis cu sio nes, con flic tos y ne go cia cio nes po lí ti cas, co mo lo mues tra el in ci -
den te del Joc key en 1902.45

Sin em bar go, tam po co se ría acer ta do con cluir a par tir de ello que el pro -
pó si to de cons truir una so cia bi li dad que no re pro du je ra los cli va jes po lí ti cos ha -
ya ca re ci do de éxi to: por el con tra rio, su im pac to en la vi da so cial se ate nuó
sen si ble men te du ran te el or den con ser va dor en com pa ra ción con mo men tos
an te rio res.
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Por otro la do, sin em bar go, ca be re fle xio nar so bre las im pli can cias que tu vo la re com -
po si ción de la re la ción en tre so cia bi li dad y po lí ti ca en la ac tua ción po lí ti ca de la eli te.

Se gún he mos plan tea do en las lí neas an te rio res, la mo der ni za ción des pla zó al al to mun -
do so cial co mo es ce na rio pri vi le gia do pa ra la cons truc ción de tra yec to rias y po der po lí ti cos,
ero sio nan do así su cen tra li dad en es ta es fe ra de la vi da so cial (aun que es to mis mo, a su vez,
tam bién con tri bu ye ra a ate nuar el im pac to de las con fron ta cio nes po lí ti cas en la vi da so cial
de la eli te). 

Con to do, re sul ta in te re san te re fle xio nar so bre el pa pel que en esa pau la ti na mar gi na -
li dad po lí ti ca po drían ha ber te ni do las ca rac te rís ti cas que re co rren a la al ta so cia bi li dad des -
de fi nes del si glo XIX. 

En es te sen ti do, la la te ra li za ción de la po lí ti ca co mo eje ar ti cu la dor y es truc tu ran te de la
so cia bi li dad per mi tió en efec to una con vi ven cia en tre fi gu ras de dis tin tas in cli na cio nes, pe -
ro a su vez tam bién ca be pen sar que im pi dió que la so cia bi li dad se con vir tie ra en una ins -
tan cia óp ti ma pa ra in ter ve nir so bre sus po si bles con flic tos, y aun más, pa ra de li near con -
sen sos du ra de ros o una ac tua ción con jun ta de la eli te en el cam po po lí ti co.

De ello es nue va men te un ejem plo su ges ti vo el epi so dio del Joc key en 1902: sig no de
una apa ren te con vi ven cia pa cí fi ca, la exis ten cia mis ma del con flic to –si no pro vo có un cis -
ma ins ti tu cio nal co mo sí ha bía ocu rri do en dé ca das an te rio res en otras ins ti tu cio nes– sí
mues tra que esos es pa cios, an tes que ser ins tan cias po si ti vas pa ra la su pe ra ción de las ra -
zo nes que dis pa ra ban los en fren ta mien tos, más bien de ja ban so te rra dos con flic tos la ten tes,
que en oca sio nes los con ver tían, ade más, en sus vías de ma ni fes ta ción.50 Así, po dría pen -
sar se en un triun fo de la ci vi li za ción a cos ta de la ac tua ción po lí ti ca de la eli te.

Es de cir, la so cia bi li dad, al po ner se por en ci ma de la po lí ti ca (más allá de su efi ca cia en
esa pues ta por en ci ma) no ope ró so bre ella, al me nos en el sen ti do de acer car a quie nes re -
co no cían fi lia cio nes e in cli na cio nes di sí mi les. Es su ges ti vo ver una ní ti da ma ni fes ta ción de
sus con se cuen cias en el he cho de que la ex pre sión po lí ti ca de la eli te so cial fue la he te ro -
ge nei dad cuan do no la di vi sión o la frac tu ra a lo lar go del or den con ser va dor (y tam bién
des pués). 

En es te sen ti do, el pa no ra ma pa re ce es tar le ja no al de una eli te que cal za en el mol de
que pro po nen au to res co mo Wright Mills (es de cir, una “eli te del po der” cru za da por so lu -
cio nes de con ti nui dad fa vo re ci das por es pa cios de so cia li za ción co mún), ima gen que man -
tie ne aún, pro ba ble men te, cier ta vi gen cia co mo sa ber con ven cio nal de es te pe río do.51

No só lo co mo con se cuen cia de que se me jan te con cep ción su pon dría des co no cer có mo
el pro ce so de mo der ni za ción so cial so ca vó su ex clu si vi dad co mo cla se po lí ti ca; más aún, en -
ton ces, por que im pli ca ría ol vi dar los ma ti ces que sig na ron a la re la ción en tre al ta so cia bi li -
dad y po lí ti ca. En efec to, epi so dios co mo el del Joc key en 1902 (pe ro tam bién la pro pia
his to ria po lí ti ca de la eli te so cial por te ña a lo lar go de es te ar co tem po ral) su gie ren que no
de be ría aso ciar se apre su ra da men te el éxi to con se gui do en acei tar la con vi ven cia so cial en -
tre ri va les po lí ti cos con con sen sos y acuer dos más de fi ni da men te po lí ti cos en el con jun to
de la eli te so cial por te ña.
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Una men ta li dad de ba lan ce pa re cía guiar al me nos a par te de los elen cos di -
ri gen tes en la Ar gen ti na del Cen te na rio, os ci lan do en tre el op ti mis mo por los lo -
gros de una eli te que ha bía con tri bui do a la rea li za ción de la uni dad na cio nal y
de una re la ti va es ta bi li dad po lí ti ca, y la per cep ción de un ré gi men po lí ti co ase -
dia do por los vi cios oli gár qui cos. En 1910 po co o na da que da ba del for mi da ble
en tra ma do po lí ti co le van ta do en tor no al Par ti do Au to no mis ta Na cio nal (PAN),

y las es ci sio nes in ter nas con tri buían a la ines ta bi li dad po lí ti ca y asu mían la for ma de una per -
sis ten te frag men ta ción de la cla se go ber nan te. Es te tra ba jo as pi ra a con tri buir a la com pren -
sión de los años fi na les del or den con ser va dor a par tir de un aná li sis del pro ce so de cons ti -
tu ción de la coa li ción an ti rro quis ta di se ña da pa ra ins ta lar la can di da tu ra re for mis ta de Ro que
Sáenz Pe ña. En un es ce na rio po lí ti co ca rac te ri za do por una gran flui dez y vo la ti li dad de los
ali nea mien tos po lí ti cos, la can di da tu ra saenz pe ñis ta lo gra ría con gre gar a un vas to aba ni co de
fac cio nes que com pe tían en sus crí ti cas al or de na mien to po lí ti co del país en car na do en la fi -
gu ra del ge ne ral Ju lio Ar gen ti no Ro ca. En un ré gi men en el cual sec to res im por tan tes de las
eli tes pro vin cia les y de los re pre sen tan tes en los cuer pos le gis la ti vos na cio na les ex pre sa rían
sus te mo res fren te a la aper tu ra de un “pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de la in cer ti dum bre”
y a una re no va ción del sis te ma po lí ti co que die ra for ma a un ac ce so a po si cio nes de po der
a fac cio nes mar gi na das de la eli te po lí ti ca, las po si bi li da des de un acuer do in trae li te que con -
du je ra a una aper tu ra con sen sua da del ré gi men po lí ti co se re du cían y la irre duc ti bi li dad de
los con flic tos fac cio sos po día brin dar, pa ra dó ji ca men te, una co yun tu ra fa vo ra ble al pro ce so
de re for ma elec to ral.1 De ma ne ra in di rec ta es te tra ba jo se pro po ne con tri buir al de ba te en
tor no a la re for ma elec to ral de 1912 a par tir del aná li sis de la re la ción cons trui da en tre Ro -
que Sáenz Pe ña, fac cio nes po lí ti cas, sec to res de la eli te so cial e in te lec tua les na cio na lis tas
cer ca nos al Par ti do Au to no mis ta pe lle gri nis ta que com bi na ban una preo cu pa ción por el des -
man te la mien to de la ma qui na ria po lí ti ca ro quis ta y por las con se cuen cias no de sea das del
pro ce so de mo der ni za ción, en tre las que con si de ra ban in clui das una cre cien te con flic ti vi dad
so cial y el de no mi na do “cos mo po li tis mo”. La co rres pon den cia de Ro que Sáenz Pe ña con
sus ami gos per so na les y po lí ti cos tes ti mo nia la im por tan cia que la cam pa ña elec to ral de
1909-1910 asu mió pa ra sec to res de la eli te por te ña, si tua ción que se ar ti cu la ría con di ver -
sos pro yec tos po lí ti cos que des de di fe ren tes sec to res del es pec tro fac cio so o des de las cla ses
pro pie ta rias pro pug na ban por una re for mu la ción de las re la cio nes en tre Es ta do y so cie dad
y por una ero sión de la au to no mía de las má qui nas elec to ra les. Se pre ten de avan zar, en es -

Li be ra dos de su “Bas ti lla”: saenz pe ñis mo,
re for mis mo elec to ral y frag men ta ción de 
la eli te po lí ti ca en tor no al Cen te na rio
Mar tín O. Cas tro*

* CO NI CET-Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na y Ame ri ca na “Dr. E. Ra vig na ni”.

44 So bre la so cia bi li dad co mo ca nal de cons truc ción de iden ti da des so cia les a tra vés de la de fi ni ción
y di fu sión de prác ti cas, con su mos y con duc tas, véan se J. Ca nal i Mo rell, “El con cep to de so cia bi li dad
en la his to rio gra fía con tem po rá nea (Fran cia, Ita lia y Es pa ña)”, Si glo XIX, nue va épo ca, 13, ene ro-ju -
nio de 1993; M. Agul hon, “La so cia bi li dad co mo ca te go ría his tó ri ca”, en AA.VV., For mas de so cia -
bi li dad en Chi le 1840-1940, San tia go de Chi le, Fun da ción Ma rio Gón go ra, 1992.

45 Otro ejem plo en es te sen ti do: el Club del Pro gre so or ga ni zó una co mi sión pa ra apo yar la can -
di da tu ra pre si den cial de Ro que Sáenz Pe ña. Ci ta do por M. A. Cár ca no, Sáenz Pe ña. La re vo lu ción
por los co mi cios, Bue nos Ai res, Eu de ba, 1977, p. 130, n. 39.

46 Des crip cio nes su ma men te ilus tra ti vas so bre las ma ne ras y con duc tas dis tin gui das de los hom bres
po lí ti cos del 900 –en tre ellos el pro pio Pe lle gri ni– pue den en con trar se, en tre otros, en P. de Lu sa rre -
ta, Cin co dandys por te ños, Bue nos Ai res, Kraft, 1943; M.A. Cár ca no, El es ti lo de vi da ar gen ti no
en Paz, Man si lla, Gon zá lez, Ro ca, Fi gue roa Al cor ta y Sáenz Pe ña, Bue nos Ai res, Eu de ba, 1969; J.
de Ve dia, Có mo los vi yo, Bue nos Ai res, Ma nuel Glei zer, 1922; C. Ibar gu ren, La his to ria que he vi -
vi do, Bue nos Ai res, Dic tio, 1977.

47 Véa se J.L. de Imaz, La cla se al ta de Bue nos Ai res, Bue nos Ai res, In ves ti ga cio nes y tra ba jos del
Ins ti tu to de So cio lo gía, 1959. Es to no im pli ca des co no cer ma ti ces: es tu dios re cien tes han su ge ri do que
las unio nes ma tri mo nia les en tre pro vin cia nos y por te ños ha brían si do es po rá di cas, aun que es to no se
atri bu ye ex clu si va –ni si quie ra prin ci pal men te– a as pe re zas ori gi na das en la po lí ti ca si no a ele men tos
adi cio na les co mo el dis tin to ni vel de ri que za en tre por te ños y pro vin cia nos, ma yor en los pri me ros que
en los se gun dos. Véa se S. Bo wer, “Po li ti cal and So cio-Eco no mic Eli tes: The En coun ter of Pro vin cials
with Por te ños in Fin-de-Siè cle Bue nos Ai res”, The Ame ri cas, 59, 3, fe bre ro de 2003.

48 Véa se M. Vi cu ña, La be lle épo que chi le na. Al ta so cie dad y mu je res de eli te en el cam bio de
si glo, San tia go de Chi le, Su da me ri ca na, 2001, pp. 50-56; J. Nee dell, A Tro pi cal Be lle Épo que. Eli -
te Cul tu re and So ciety in turn-of-the-cen tury Rio de Ja nei ro, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1987, pp.
63-77; E. Digby Balt zell, Phi la delp hia Gen tle men. The Ma king of a Na tio nal Up per Class, Chi ca -
go, Qua dran gle Books, 1971, pp. 335-363; A.L. Car do za, Aris to crats in Bour geois Italy. The Pied -
mon te se No bi lity, 1861-1930, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1997, pp 155-161.

49 J. Myers, “Una re vo lu ción”, p. 137.

50 Con se cuen cia, asi mis mo, de los se ña la dos cam bios de la po lí ti ca en el fin de si glo: la de cli na ción
de los “gran des de ba tes” só lo po día cons ti tuir la co mo una con fi gu ra ción de afi ni da des per so na les. 

51 Véa se C. Wright Mills, La eli te del po der, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1957, p. 273.
En es te sen ti do, se ría in te re san te re fle xio nar de te ni da men te, des de la his to ria po lí ti ca, so bre las po si -
bles im pli can cias que las re la cio nes en tre so cia bi li dad y po lí ti ca aquí plan tea das po drían ha ber te ni do
so bre el pe río do 1916-1930, a la luz de los apor tes ofre ci dos por mi ra das re no va do ras de la clá si ca
teo ría de las eli tes que han sos te ni do la es tre cha re la ción en tre “arre glos” en tre eli tes y tran si cio nes de -
mo crá ti cas exi to sas. Véan se M. Bur ton y J. High ley, “Eli te Set tle ments”, Ame ri can So cio lo gi cal Re -
view (ASR), 52, ju nio de 1987; “The Eli te Va ria ble in De mo cra tic Tran si tions and Break downs”, ASR,
54, fe bre ro de 1989; R. Lach mann, “Class For ma tion wit hout Class Strug gle: an Eli te Con flict Theory
of the Tran si tion to Ca pi ta lism”, ASR, 55, ju nio de 1990; P. Cam mack, “A Cri ti cal As ses ment of the
New Eli te Pa ra digm”, ASR, 55, 3, ju nio de 1990; M. Bur ton, J. High ley y G. Lo well Field, “In De fen -
se of Eli te Theory: a Reply to Cam mack”, ASR, 55, 3, ju nio de 1990.
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