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El período histórico que va de

1955 a 1973 estuvo marcado en

la Argentina por un conflicto cen-

tral: la proscripción del partido

peronista. Si bien durante esos

dieciocho años el país atravesó

por un profundo proceso de tec-

nificación y modernización cultu-

ral, paradójicamente, el golpe de

Estado al gobierno constitucional

de Juan Perón (1955) abrió una

etapa caracterizada por la impo-

sibilidad de canalizar las contro-

versias político-sociales por vías

democrático-institucionales.

Como era de esperar, la margina-

ción del peronismo de toda

opción legalizada de acceso al

poder tuvo diversas consecuen-

cias, no sólo porque condujo a

los sectores duros de ese partido

hacia canales informales e insu-

rreccionales de reclamo, sino por-

que condicionó el desarrollo de

toda práctica cultural. Asimismo,

para los nuev os y sucesivos

huéspedes de la Casa Rosada,

garantizar la gobern a b i l i d a d

requirió de una creciente repre-

sión contra quienes resistían la

privatización de las decisiones

políticas y la pérdida de benefi-

cios sociales conseguidos duran-

te las gestiones presidenciales

de Perón.

En este contexto y en cuanto a la

actuación de los medios masivos

de comunicación de la época,
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podemos decir que muchos de

ellos se distinguieron por la con-

descendencia o por la colabora-

ción con los gobiernos antipero -

nistas. Gobiernos, por cierto, que

sin excepción quedaron marca-

dos por la ilegitimidad de haber

sido elegidos a espaldas del

p e r o n i s m o1. Diarios como L a

Nación, La Opinión o el semana-

rio Primera Plana, por ejemplo, no

sólo no dieron cabida en sus

páginas a las voces críticas de la

llamada Revolución Libertadora y

la posteriormente autoproclama-

da Revolución Argentina, sino que

su actuación –en general- fue fun-

cional a los intereses del esta -

blishment, agudizando un conflic-

to que pronto comenzó a

i n c u rsionar en niveles hasta

entonces desconocidos de vio-

lencia. 

Este hecho, es decir, que entre

1955 y 1973 las instituciones

oficiales del Estado y gran parte

de los medios masivos de comu-

nicación no reflejaran las voces

críticas de un orden político ilegíti-

mo y eminentemente antidemocrá-

t i c o , l l evó a que un incipiente sec-

tor letrado disconforme buscara

vías de expresión y formas organi-

zativas alternativas a las existen-

tes. Concretamente, en este ensa-

yo nos referiremos a una de las
principales prácticas periodísticas
de los sectores contestatarios o
d e nu n c i a l i s t a s de dicho período. O,

para ser más precisos: en este

e n s ayo recordaremos sintética-

mente una de las formas de expre-

sión periodística más frecuenta-

das por los núcleos intelectuales

marxistas y de la izquierda pero-

nista de aquellos años. 

Las revistas político-culturales

Entre 1955 y 1973 A n t r o p o l og í a
del Te rcer Mundo, C a p r i c o r n i o ,

C o n t o r n o , C o n t r ov e rs i a , C r i s t i a n i s-
mo y Rev o l u c i ó n , Cuestiones de
Fi l o s o f í a , Cuadernos de Po l é m i c a ,
D e b a t e , Democracia Po p u l a r, D i ó-
ge n e s , D i s c u s i ó n , C h a u , C h e , E nv i-
d o , El Descamisado, El Escarabajo
de Oro, El Grillo de Pa p e l , E s t r a t e-
g i a , El Obre r o , El Po p u l a r, E s p a rt a-
c o , Gaceta Literaria, I z q u i e rd a
N a c i o n a l , K a i r ó s , La Rosa Blinda-
d a , L i b e r a c i ó n , Literatura y Socie-
d a d , Los Libros, M a rc h a , M a r
D u l c e , No Tr a n s a r, N u evos A i re s ,
N u eva Conciencia, N u eva Expre-
s i ó n , N u eva Po l í t i c a , N u eva Pre s e n-
c i a , Pasado y Pre s e n t e , P l á t i c a ,
P r o p ó s i t o s , Pueblo Unido, Q u é
H a c e r, R evista de la Liberación,
R evista de Problemas del Te rc e r
M u n d o , S i t u a c i ó n , S o l u c i o n e s ,
Socialismo de Va n g u a rd i a , Tá c t i c a ,
Trinchera de la Juventud Pe r o n i s-
t a , Va n g u a rdia Rev o l u c i o n a r i a , Vo z
Po p u l a r, Ya , entre otras, fueron

publicaciones que poblaron los

circuitos intelectuales, artísticos

y universitarios más frecuenta-

dos por la clase media letrada de

los principales centros urbanos

del país. 

Recordemos que en aquellos

años el consumo de prensa escri-

ta por habitante no sólo era

mayor que en la actualidad sino

que la prensa era la principal

fuente de acceso a la informa-

ción y a la formación del ciudada-

no, pues la televisión u otros for-

matos digitales no existían o no

gozaban de la hegemonía que

detentan actualmente. Por ello, la

singular propuesta de las revis-

tas político-culturales fue rápida-

mente aceptada por una impor-

tante porción de público. Sus

características editoriales y su

distribución en kioscos y librerías

les permitió ubicarse como un

producto intermedio entre el

acceso inmediato a la actualidad

informativa que ofrecían los dia-

rios y la reflexión lenta y laborio-

sa de los libros. Esto favoreció

para que dichas revistas se con-

virtieran en una vía muy explota-

da de articulación entre las temá-

ticas políticas y culturales de

entonces. 

Claudia Gilman ha analizado el

espacio que ocuparon estas publi-

caciones en el campo político-cul-

tural argentino de los llamados

60 y 70, y ha observado con

acierto que en las revistas con-

fluyeron, por un lado, la recupera-

ción del horizonte del modernis-

mo estético y se convirtieron en

un espacio de consagración alter-
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El formato revista se conv i rtió en el 

principal punto de encuentro, de expresión 

e intercambio de ideas de una incipiente 

red de jóvenes críticos con el orden 

político-social establecido. 

Dichas publicaciones funcionaron como

s o p o rte a través del cual una parte 

de la clase media letrada emergente 

ejercitó paralelamente la práctica 

política y el periodismo. 
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nativo a las instituciones tradicio-

nales e instancias oficiales. Y por

otro, fueron órganos privilegiados

en “la construcción de un lugar

de enunciación y práctica para el

intelectual comprometido políti-

camente”2.

Un nuevo rol social 

para los intelectuales

El formato revista se conv i rtió en

el principal punto de encuentro,

de expresión e intercambio de

ideas de una incipiente red de

j óvenes críticos con el orden polí-

tico-social establecido. Dichas

publicaciones funcionaron como

s o p o rte a través del cual una

p a rte de la clase media letrada

emergente ejercitó paralelamente

la práctica política y el periodismo.

Tal es así que en las páginas de

r evistas como Fichas de Investiga -

ción Económica y Social, Gaceta

Literaria, La Rosa Blindada o L i b e -

r a c i ó n, entre otras, p o d e m o s

o b s e rvar no sólo el itinerario ideo-

lógico-identitario de esta genera-

c i ó n , sino fundamentalmente una

re-conceptualización rev o l u c i o n a-

ria del propio rol social del intelec-

t u a l , en general, y del periodista,

en part i c u l a r.

En cuanto al rol social de quienes

editaban estas publicaciones,

cabe destacar que tanto en las

páginas de Contorno3 primero,

como en las de Pasado y Presen -

te4 después, los redactores se

mostraron igualmente preocupa-

dos por contestar la pregunta:

¿cuál debe ser la función social

de los nuevos intelectuales

argentinos? Un interrogante casi

obsesivo para esta generación

poderosamente influenciada por

referencias filosóficas de la

época como Jean Paul Sart r e ,

Antonio Gramsci o el primer Marx,

entre otros. Es decir, la imagen de

intelectual que se forja en esta

etapa es una figura ideal que no

queda reducida al saber específi-

co del especialista o expert o , s i n o

que apela a un hombre que se

c o nv e rtiría en intelectual debido a

su compromiso con la transfor-

mación social, con el rol de port a-

voz de una conciencia humanista

y universal que debía distinguirs e

más allá de las fronteras y las

n a c i o n a l i d a d e s .

Marxismo, peronismo 

y el horizonte socialista 

En estos años la atracción que

ejerció el marxismo como doctri-

na explicativa de los conflictos y

el curso garantido de la historia

comenzó a rebalsar hacia am-

plios sectores medios letrados

q u e , a l t e rn a t i v a m e n t e , no sólo

profundizaron en sus complejida-

des y sofisticación teórica, s i n o

que comenzaron a considerarl a

la herramienta conceptual más

avanzada de la época para el

estudio de los conflictos socia-

l e s5. Lo mismo ocurrió con e l
s o c i a l i s m o , un ideal de ord e n
p o l í t i c o , social y económico q u e

sedujo a una importante porción

del progresismo. El socialismo

era pensado entonces como un

horizonte, como una fórmula de

solución a problemas como el

s u b d e s a rr o l l o , el hambre, l a

p o b r e z a , el analfabetismo, l a

explotación y las desigualdades. 

En Argentina, Rodolfo Puiggrós,

Juan José Hernández Arregui y

Jorge Abelardo Ramos fueron, tal

vez, los tres autores que más

esfuerzo dedicaron a la articula-

ción ideológica de las menciona-

das categorías: p e r o n i s m o - m a r-
x i s m o - s o c i a l i s m o . Si bien la

procedencia política y la edad de

estos autores eran muy diferen-

tes, su trabajo intentó establecer

un vínculo entre las corrientes de

izquierda marxista con sectores

del nacionalismo peronista e

impugnar el papel que habían

cumplido tanto la izquierda tradi-

cional (PC) como la dirigencia

burocratizada peronista. En ras-

gos generales podemos decir que

estos autores creyeron que unir-

se al peronismo era de alguna

manera una circunstancia históri-

ca necesaria, pues a esa forma

organizativa respondían las ma-

sas. Consideraron el derr o c a-

miento de Perón una contra-

rr evolución que sólo detenía

momentáneamente un movimien-

to popular destinado a transitar

la etapa que concluía con la libe-

ración nacional y el quiebre con

la dominación colonial del impe-

rialismo. A su juicio, el peronismo

se inscribía en el gran relato mar-

xista, era la expresión antiimpe-

rialista de un movimiento de libe-

ración nacional que se hallaba en

un tramo del camino que había

comenzado en las montoneras,

continuado en la política criolla y

la plebe yrigoyenista.

En el esquema de Puiggrós y

R a m o s , el liberalismo era un

operador ideológico del imperia-

lismo que contaba con divers o s

ó r g a n o s , entre ellos la prensa, l a

o l i g a r q u í a , las élites intelectua-

les liberales y todo aquello que

contribuía a la desnacionaliza-

ción económica y la repetición
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de las relaciones de dominación

establecidas. A diferencia de la

concepción liberal -donde la

dicotomía se planteaba entre

fascismo versus democracia-, l a

autodenominada I z q u i e rda Na-
c i o n a l definió los términos entre

nación v e rs u s a n t i n a c i ó n. E s

decir (y para usar las expresio-

nes de la época), los problemas

a resolver estaban dados entre

los argentinos que querían el

d e s a rrollo autónomo y la libera-

ción nacional y aquellos que se

aliaban con el imperialismo6.

Una nueva generación

Por otra parte, tanto las revistas

político-culturales como el público

al que se dirigían, aparecen aso-

ciados al concepto de nu eva ge n e-
r a c i ó n , una expresión que señala

la oposición o el rechazo a valores

m o r a l e s , estéticos y políticos ele-

vados por generaciones anterio-

res. De he c h o , es difícil encontrar

r evistas que no aludan a la cues-

tión generacional como relev o

histórico y que no asuman explí-

citamente su independencia, c u l-

turización y radicalidad política.

En efecto, el anhelo de conv e rt i r-

se en fundadores de una nuev a

r e a l i d a d , el deseo de hacer efecti-

va la ruptura con un orden consi-

derado injusto y opresivo no era

patrimonio argentino. Al contrario,

esta actitud tuvo su correlato en

otras revistas latinoamericanas

como Casa de las Américas

( C u b a ) , S i e m p r e, Revista de la

U n i v e r s i d a d, o Revista Mexicana

de Literatura ( M é x i c o ) , La Bufan -

da del Sol ( E c u a d o r ) , A m a r u

( Pe rú ) , Marcha ( U ru g u ay ) , e n t r e

o t r a s.

En cuanto a la idea de generación

como criterio de diferenciación,

significación e identidad de las

n u evas elites cultivadas argenti-

nas que se sintieron inclinadas a

esta clase de práctica periodísti-

c a , podemos aclarar que se trata-

ría de una abierta negación de los

antiguos referentes, de una sen-

sación de disconform i d a d , de un

sentido crítico con el orden esta-

blecido y las opciones tradiciona-

les de representación política7.

Pero hay que remarcar que esta

identificación generacional remite

directamente a una serie de prác-

ticas políticas concretas y no sólo

a un ideal. Me estoy refiriendo

fundamentalmente al cuestiona-

miento que sufren los métodos y

las estrategias posibilistas utiliza-

das hasta entonces por los part i-

dos tradicionales para alcanzar o

hacer efectivos sus objetivos polí-

ticos. Sirva de ejemplo recordar

que a partir de estos años vemos

la incorporación de nuevos méto-

dos y prácticas políticas donde

comienzan a ejercitarse desde el

sabotaje hasta la organización de

células político-militares. En este

s e n t i d o , las experiencias intern a-

cionales de lucha armada tuvieron

un efecto muy poderoso tanto en

Argentina como en todo Latinoa-

m é r i c a , en especial las desarr o l l a-

das en Cuba, Argelia y Vi e t n a m .

Breve comentario final

Como señalamos más arr i b a ,

entre 1955 y 1973 la proscrip-

ción política del partido peronista

se conv i rtió en el conflicto central

del período. Este conflicto ade-

más de condicionar toda práctica

p o l í t i c a , social y cultural desarr o-

llada en el país, se caracterizó por

el intento de privatizar las decisio-

nes políticas y por la imposibilidad

de canalizar las controv e rsias a

t r avés de vías democráticas, f o r-

males y legalizadas. 

Una de las consecuencias que

p r ovocó la marginación de la prin-

cipal fuerza electoral argentina

fue la búsqueda de nuevas for-

mas de resistencia y protesta. En

este sentido, la clausura de las

instituciones oficiales del Estado

y de gran parte de los medios

masivos de comunicación condu-

jo a que un incipiente sector letra-

do de clase media urbana –espe-

cialmente marxista y peronista de

izquierda- buscara vías de expre-

sión y formas organizacionales

a l t e rnativas. Una de las form a s

de expresión más frecuentadas

fue la práctica periodística en

r evistas político-culturales, p u b l i-

caciones donde podemos seguir

el itinerario ideológico-identitario

propio de esta generación que, n o

sólo se mostró crítica del orden

opresivo en el que vivía, sino que

buscó transform a rlo. En este

d evenir hemos observado como

se produjo una re-conceptualiza-

ción revolucionaria del rol social

del intelectual –en general– y del

periodista –en part i c u l a r – , q u i e n

intentó pasar de simple especta-

dor a protagonista políticamente

comprometido con la idea del

c a m b i o .

Notas

1 El paso de 8 presidentes en 18 años

(Lonardi, Aramburu, Frondizi, Illia, Guido,

Onganía, Levingston, Lanusse) habla de la

profunda ilegitimidad en la que se hallaban

inmersos todos los candidatos que mantu-

vieran o aceptaran gobernar el país margi-

nando al peronismo. 

2 GILMAN, C. Entre la pluma y el fusil.

Siglo XXI, Buenos Aires, 2003, pág.78. 

3 La revista Contorno (1953-1959) fue edi-

tada por David e Ismael Viñas, L. Rozitch-

ner, J.J. Sebreli, C. Correas, A. Gilly, O.

Masotta, N. Jitrick, R. Kush, R. Alcalde y S.

Fiorito.

4 A mi juicio Pasado y Presente (1963-

1965 y 1971) fue la revista que expresó

los análisis de mayor complejidad y riqueza
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teórica de la realidad nacional en clave

marxista-humanista. Del proyecto inaugural

participaron O. del Barco, A. Arcondo, J.

Aricó, H. Schmucler, S. Kieczkovsky y J.C.

Portantiero, grupo al que se integraron

luego J.C. Torre, C. Guiñazú, C. Assadou-

rian, F. Delich, L. Prieto y C. Giordano.

5 El nuevo alcance del marxismo queda

expuesto en 1963, por ejemplo, cuando

Marx y su concepto del hombre de Erich

Fromm integra la lista de best sellers del

semanario Primera Plana, o en las novedo-

sas lecturas del evangelio en clave exis-

tencialista que proliferan en la comunidad

cristiana argentina.

6 Ver PUIGGRS, R: El proletariado en la

revolución nacional (1958). RAMOS, J.: R ev o-

lución y contrarrevolución en la A r ge n t i n a

(1957). HERNÁNDEZ ARREGUI, J . : La forma-

ción de la conciencia nacional (1960). Los

mencionados son los textos que cobraron

más notoriedad en los ámbitos univers i t a r i o s

y se conv i rtieron en la referencia del rev i s i o-

nismo que sobrevino tras el derr o c a m i e n t o

de Pe r ó n .

7 A LTA M I R A N O, C. Peronismo y cultura

de izquierda. Te m a s , Buenos Aires, 2 0 0 1 ,

p á g. 57. 
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