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Juan Bautista Justo en el conteldo actual

Recientemente se han pro:Iucido cambios fundamentales en las esmerares eco
nómicas y po1ilicas globales, as! como en las condiciones de domlnaci6n, lo que ha
levado /1 la r<lVisi6n de los principales postulados le6ric«¡ y propuestas politicas.
En ese contexto se destaca kl actualidad del trabajo de Juan B, Justo. pues su
quehacer intelectua1 es WlO de los cimientos sobre los que se ha producido la
formación del per\S/lmiento pohlico y sociológico de la r'lgión. Por f!jemplo, en
M.!xico, existe constancia de que prosadorES influyentes como Jesús 5i1v<o Herwg
(p¡odre) estaban fam~iariutdos con kl olmi de Justo;' así mismo tenemos registro
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de su impacto en la región, en el desarrollo y diwlgación del pensamietlto~
lista y ITI3rxlsl3, además de la formación de Uf\lI praxis polllica coesecueníe con
ese pensamiento.

Muchos de los aportes t€Órico-metodologioos requieren de un análisis rell"o$.
pectiuo o retroductivo. es decir, de la construcción h&ci!l aIrAs de la evolución del
conocimiento. Este ejercicio es, sin duda. muy importante en la evaluación de la
ciencia !IOcial etl nuestra región y en el rescate de los valiosos aportes de la histor\o..
gr;¡,fia regional en el desarrollo de esa dencla social. En ese rastreo de nuestra
historia intelectual destaca la persona de Juan B. Justo como enlace Iatinoamerj.
ceoc con la generación que incluye al propio Marx y que estuvo ligada a la
crftica. la asimilación o adaptación de las Ideas comtianas (y $U apotegma "el
oo.nbre no explica a la humanidad. la humanidad explica a! hombre"), de las
Ideas de Lewis Henry Morgan y sus trabajos sobre la evolución de lacivilización. o
de Herbert Spen<;er y su evolucionismo social. Uno de los ejemplos de esta con
temporaneidad con el pensamiento marxista nos la proporciona el texto de fede
rico Engels, El origen de lo familia, lo propiedad y e/ Estado, publicado por
primera vez en 1884 . En ese texto. Engels expone su postura. y la del y<a para
entonces finado Marx, sobre las investigaciones de Lewis H. Margan, quien influ.
yera en los trabajos de Justo sobre el analisis materialista de la historn. {Engels,
2002:3 y ss.], de quien se dice descubrió de nuevo. JXIf si mismo, cuarenta años
despu6 que Marx, la leoria materialista de la historia. Cuatro ai>os despu6 de la
publiC<'Ción del mencionado texto de Engels. Justo se graduaba de médico. y diez
años más tarde (en 1898) realizaba la primera traducción a! espar'iol del primer
volumen de El Caplla/, publicado en Madrid.

Son años de gran participación de Juan B. Justo etlla . Internacional . con una
fuerte Influencia del pensamiento positivista. que le penniten el contada con so
cialistas de la talla de Jean Jaurfs. Dicha adividad tendña una Impronta en los
primeros mccimientos sociales argentinos y de otros paises latinoamericanos.

Desde esa perspectiva., Justo escribe su Tearfo y prdcllco de la Historio ,
donde a pesar de su sincretismo (al incorporar elementos metodol6gicos rrerxís
tas. referentes comtianos, spen<;erianos e ideas formuladas por Margan sobre la
evo::L::ión de las civiliz.<lciones) logra establecer lm. lÓSión materialista de la historia
y, no sólo eso. sino fonnular que éSta 11<1 de la mano con la idea de Uf\lI pralÓS

pob1lca, considerando a la lucha de clases como Wl elemento central del proceso
histórico. En tales términos. su texto representO Wl rompimiento con las YIsiones
positivistas de la historia de su ti<:mpo, asf romo de la comprensión de los dominios
polIlico Ysocial en la regiOn. Es el Inicio de Wl cambio signit>cativo en las ideas de
la región JXIf cuanto suponlan la rupfUrll con el nWtodo propuesto por el positMs
mo. cuya influencia todaOJla se puede observar en la teoria econ6mlca , edemás de
representar la introducción de Uf\lI nueva visiOn de la historia, de sus actores, sus
procesos y sus OllHsalld........, que permitió av<!l\Zar en la organización del rnc:Mmiento
gremial y <:ooperatM5la, Yen el lU"&lSis de los procesos econ6micos que ese mcM
mlento enfrentaba. Son años de gran desarrollo del movimiento obrero y de cuyo
legado se benetlCiarian las futuras generaciones.



Juan Bautista Justo foo "1Ul precursor de III modernidad argentina y latinoame
,.¡,;ana", como lo denominara Juan Carlos Portantiero (1999), y represent6 un
hilo importante en la difusión del pensamiento socialista y marxista en Amfrica
Latina a finaIel; 001 siglo )(l)( y principios del xx. Fmalmente, debe resejterse el
aporte significativo que hizo Justo a1lrabajo historiogr4fico realizado por 105 Inte
J¡¡ctUaIes de la regi6n hasta ese momento.

Jnformad6n blogrfifica

MoI<:lioo, escritor. congresista y senador. Juan B. Justo fue organizador 001 movi
núeIlto socialista argentino. Ya era lUl distinguido médico cuando, en las primeras
o:\écadas del siglo xx, pasó a ser una Importante figura pública: tonSllI!lfÓSl! a
ganar para los trabajadores una justa participación en la próspera econornla,
prosperidad que en gran medKla se debía a su esfuerzo y a hacer "de la política
WIa ¡w;tMdad inteligente y virtuosa al alcance de todos 105 hombres". N¡w;ic!o en
Buenos Aires, se graduó en 1888 en la Facultad de Medicinll de la Universidad
de esa ciudad. con la medaJIa de oro por su tesis sobre aneurismas. ContinllÓ sus
estudios en lamosas c1inicas europeas. Regresó a BuI1nos Aires donde obtuvo un.!I

distinción profesional por sus servicios en el cuidIKlo de los heridos de la revolu
ción de 1890, y por sus ,ontribuciones ala medicina argentirla. que in<.:luyeron la
1n!rodUl:l:i6n de nuevas Iknicas quirúrgicas.

Al mismo tiempo que prosegllia con Sll prklial médial, 1IOIc6 SlJ atención a la
poIilíc:a , habiendo tenido una pllrti'ipación adMio en el Partido Radical , mismo
que abandonó por dis<:repar con la orientaciónaswnida por el nuevo liderazgo de
Hipól lto lrigoyen. Se preocupó profundamente por la lucl1a de las clases obreras
urbanas --tanto de inmigrantes como de rlati'JOS- debido a SIl rebKión con las
obras de Carlos Marx. que lela en alemSn. Posteriormente, fue cuando tradujo al
español el primer volumen de El Copllcrl, en 1s<.l8.1 •

De<:idido a luchar ,ontra las injusticias que se sufrían. se unió a k;>$ lideres
~istas Alfredo L. Palados,N~ Repello y otros. a fin de organilollr a los
lrlIbajadores argentinos en el que se conoció como Partido Socialista (1896), el
aJa1, a pesar de ser ooeialista de nombre, resultó une fuerza poderosa, especel
mente en BuI1nos Aires, para la reforma progresiva por medios demoo:r4ticos y
no revoIueionarios, en gran medida por III moderada y liberal influencia de Justo,
quien ,relll firmemente en la ac:<:i6n.' pero atempenlndo sus pensamientoscon el
positivismo organicista de Herbert Spencer (1820-1903). con el sentido comlln
{de conformidad con el método de Descartes} Ycon la comprensión de las trad~
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dones argenlinas, que se hallan expresadas en su Teori<l y pr6cUctI de lo Histo
ri<l. publicada por primera YeZ en 1909 (con ediciones posteriores, Incluyendo
W\II de 1969).

Justo fWldó y pasó a ser el editor de Lo 'hngllordio en 1894, periódico cien
llfico y socialim al servicio de la causa de los trabajadores. Fundó la biblioteca y
sociedad cultural de los trabajadof(lS, y visitó Estados Unidos con el fin de esllJdiar
sus problemas sociales. sobre los que publicó en su obra En los Estodos Unidos
y en Apllntes escritos en 18 95 para Wl periódico obrero. Al regresar a Buenos
Aires. el interés de Justo se orientó al e$looio del desarrollo económico argentino;
se convirtió en Wl nacionalista en economla. declarando que el capital brilánico
habla tornado todo aquello que las armas inglesas no pudieron ganar en Argenti·
na. Promovió la formación de cooperativas como El Hogar Obrero, organiza'
ción que existe en la acNalidad y de la cual fue su primer director.

En 1912, con posterioridad a la sanción de la ley de refonna electoral. Juslo
fue electo miembro de la ~mara de Diputildos por Buenos Aif(lS, y después de
desempefiarse en esa función durante doce aI\os fue electo senador. Su distinción
personal y profesional. as! como su elocuencia y conocimientos, hicieron de él Wl

líder en su carrera legislativa. Apoyó ccnstentemerae la causa de los traba)ado
res, sin importarle a qm\ costo. Abogó por la honestidad en el gobierno, comba·
tiendo constantemente elíreede y la corrupción. Falleció en 1928 en W\II chacra
del Pilar. Uderes pollñcos, intelectuales (corno el influyente pensador argentino
Alejandro Kom) y trabajadores reconocieron su valia (confiérase hltp://UJWW.todo
argentina.net/biogrilfllls/Personajes/¡uan..b..justo.htm).

El contexto histórico en que Juan B. Justo desalToUa su trabajo

Al inicio del siglo XX los gobiernos europeos consideraban que tener poderle
industrial era la claYe para llegar a conquistar el mundo. Por eso. paises con
economras débiles. a partir de la segWlda milad del siglo XIX. Intentarlan equipa
rarse en materia industrial a la próSpera Inglaterra. Para ello varios Estados de
bieron apoyarse en el comercio. los bancos y los empresarios (conliérilse http:/ /
UJWW.a1ipso.com Imonografllls/2147_historia1SIO}.

Apareció con gran fue= elsistema bancario privado: surgieron bancos hipote
carios y de inversión. especialmente en Alemania. Francia y Estados Unidos, que
~ a llevar fondos directamente de los ahorTislas a sus nacientes industrias.
Tambim se canalizaron grandes capitales hacia paises que representaban una
fuente importante de rreteres primas. Esto adquirla releoende toda vez que di·
ches recursos eran imprescindibles pera dar conlinllidad al proceso de indushiali·

"""".
AsI, se desarrollaron grandes empresas. fundamentalmente en Estados Unidos.

Las actividades artesanales fueron perdiendo lerreno. De modo tal que. poco a
poco, durante el siglo XX, las potencias europeas har;§n el gran cambio. aunque
cediendo su poder hegemónico frente a Estados Unidos y Japón. que tUllieron un
credmiento Yertiglnoso l/bid).



El advenimiento 00 kl induslrill transforTl\/lTi a la sociedad occidental. De aldeas
Y00 gran}M se pasari a pueblos y a grandesciudades con altos niveles 00 tecooJo..
g2. que deterrninarin un cambio en el estilo 00 vida. La eslnJCtura social se modi
/icaTi. A Jos artesanos se les uniri un ejército de obreros semH;¡o)iflClldos y no
califICados de kl construcd6n. del transporte Yde la industria en general. Aparece
¡á una clase media en el i rea de seMo:ios. de kl administración, del comercio.
entre otros. Mejorari la educación, será mis f&':il de Impartir y, por otra parte,
sel1l imprescindible en este nxmdo de inrlovl>ciones pem¡anentes. Adem6s. las Mi
mas décadas del siglo XIX enconlnlrán a un hombre tranquilo sin la angustia del
conflicto WIico, ya que en 1870 habia terminado el último en Europa: la guerra
/rarlCO-prusiana. Una dkada 00spu&, Francia se habia~ y pasó al fren
te en materia eoonómiclI, entre los paises europeos. AIemaniIl COITlemÓ a preparar
el "Estado de bienestar", uno de los mM geno¡r0005 del mundo, Por otro lado,
Estados Unidos habla concluido su guelTll en el Caribe contra Espafla. &ta perdió
Cuba y su Ultimo baluarte en América: Puerto Rico. Todo hacia creer que la paz
serta eterna. Nadie pensaba que en poco tiempo el rrundo se enconlTaria enweIto
en una de las guernlS m6s auerltas de la histoóa. Se creia que lo bello época , como
se Uamaba a ese periodo de paz y prosperidad, ser'ia par<I siempre IJbId¡.

Las líneas generales del proyecto econ6rnico de la "generación de los ochen
t¡,", en la que se encontraban figuras importantes de la poIítiCII y la cultura
argentinas, fueron compartidas durante décadas por la mayoría de las agrupacio
l\OIS políticas, incluyendo a movim~ntos populares como el radicalismo y el socia
6smo. El gobierno 00 Julio A. Roca. especialmente, implementO las medidas
administrativas e institucionales indispensables para el desarrollo econOmlco: Ley
de FederalizaciOn de Buenos Aires, uni/icaci6n de la rnoTlI!da en todo el tenilor\o
de la República, desmantelamiento de las Guardias Provinciale$, Ley Orgánica de
Tribunales, leyes de Educación Cornl1n y de Registro Civil, etcétera, Estas medi
das deben considerarse como parte de la decisiOn de colocar, bajo la Orbit¡, del
Estado, Importantes érees de la activ'dad nacional.

Esta tendencia no continuó durante la administración de Miguel J u.1rez Celman,
la cual uevO a sus últimas ccnsecuences los principios del liberaJismo econOmico,
mediante la tran'iferencia casi masiVa de actividades del Estado a empresas priva
das nacionales o extranjeras, Se Implantó una política financiera y cambiaria de
neto car~cter expansiollista a través de la continua devaluación del peso nacional.
Esta política económica alarmó tanto a la oposición como a figuras destacadas del
ollcialismo (Roca·Pellegrinil. J.¡, emisiOn descontrolada de moneda y lacorrupción
oigente en los medios oficiales contribuyeron 11 empeorar la situación. Sín embllrgo,
las causas profundas de la crisis de 1890. o crisis Baring, se encuentran en el
desfase entre el vencímlento a corto plazo de las obligaciones conlnlldas con el capi
tal extranjero y la demora en expandir las eJ<portaciones. La construcción de la
lo/raeslTUctura exportadora, por ejemplo los ferrocarriles, demandO más tiempo
del calculado, A esto se añadió la brusca calda de los precios Internacionales de
lo$ productos argentinos y las condiciones dim6ticlls desfavorables, especialmente
para la cosecha 00 trigo en 1889 Ubid).



En 1914. al es~~r la Primera Guerra Mundial . el gobiernode Hip61ito II'igover¡
declaró Inmediatamente. no si n oposición. su neutralidad. El conAicto Wlico Pfiv(I

al pais de sus mercados habituales. lo cuaJ redujo drásticamente el comercio ex
terior y con ello 10$ ingresos. A esta situación internacional se sumó la mala cose
cha argentina del año anterior y el endeuclamiento. Ante esta crisis el gobierno de
Victorino de la Plaza tuvo que recortar el gasto pIlblico oonsickrablemente.

En esta nueva etapa se produjeron numerosas huelgas. en espeo;ia1 durllnte
1919. En esta situación el Presi<k!nte desempei'16 un rol conc~iador. Las prolesla$
fueron alentadas por la difusión de las ideas sociaIlistas y anarquistas. el desarrollo
sindical, la inAuencia de la RevoIoci6n bolchevique en Rusill y la Revolución Mexj.
GiY\& . yel aumento del costo de la vida como consecuencia de la Primera Gueml
Mundial (El Hogar Obrero. 1998).

A comienzos de 1919 se ilici6 lrIIl huelga en la ráb,;,;., meta/Urgica de 1Jaserla.. en
8arTacas. La \IioIencia fue aeciendo hasta que 10$ agentes de .segurid¡td mataron a
eeee personas.~ ur'\II huelga general. En la represión inteMno el
ejtrcito. la poIicIa y grupos de cMIes lIIlTIitdos que COflSlítv,oerQn la Liga Palrióllca
Argentina, oontroladll por los conservadores. Hubo m.meroso5 TOOer1O$ Yheridos y,
finalmente, el presidente lrigoyen dio lrIll solución favorable a los huelguistas.

En la rona patagónica , ded~ a la producción Ial1llr, se concentraba. en
tiempos de esquila. gran cantidad de mano de obra itinerante, de origen europeo
en su mayorla. con experiencia sindical; tambim habla chilenos. A fines de 1920
se originó una huelga en Rio Gallegos (provincia de Santa Cruz) en reclamo de
mejorasalas condiciones del trabajador rural. durante la CUIII se produjeron ectce
de IIiolencia entre los manifestantes y la poIidao. El gobierno enviócomo mediador
al teniente coronel Héctor Varela. pero un grupo no aceptó las condiciones y se
reinici6la huelga . En agosto de 1921 se declaró huelga general en el territorio,
con la toma de rehenes y el incendio de estancias. l...o1l Liga Patriótica Argentina
actuó como grupo de apoyo a los mllitares (H..eik, $/1).

Son lIfIos de grandes cambios en la estructura eccecmíce lntemac\(mal y en la
recomposición política argentil1ll, con la federalización de la capital por parte del
presidente Roca. Asimismo, $(In años de c:onwls;6n social en Argenlil1ll, coind
dentes con los años de la Gran Guerra y la primera ~uerra. Es un periodo de
gran actividad para el lTIOYimienlo sindicalista argentino.

InnU<mclill de Man<, Cornte, Spencer y Morgan
en la obra historiográfka de Juan B. Justo

En el trabajo historiogrlifico de Justo se pueden distinguir divers!ls Influencias,
pero sen fundamentales cwlro: al la del propio Carlos Marx. b) ladel positivismo
del frar'lCés Auguste Comte, ella del mÓ$Ofo y sociólogo inglés Herbert Spencer y
el) la del antropólogo estadounidense Lewis H. Morgan.·



lA Innuer'ICi~ de M~rx ser6. c1~ra en lo referente al uso del materi~Jismo

Ilistórico y de las eategortas y los conceptos IIplicados ~ su cñtka de w. eecnc
mla politicll. IIs1 como en la conceptualilllCión de la lucll~ de deses y la. dlnA'
lTI\e8 social. En el caso de Auguste Comte, Justo recoge, tanto de 011 como de
Marx, la noci6n »cmcteuea Ingolnita del positivismo, en lo que se ha dado en
Damar po5i1luismo morxisla. Cabe sel'lalar que, segan Comte . el pensamiento
IlUlTlano y el desarrollo social eooluClonaban en tres etapas, al la teológÍCII. bl
la metaflslea y el 111 positiulI o cientlfíea. En esos tolrminos, Comte era visto
como el uocero de una evolución de la socledl\d 11 una edad de oro de la
t;lenC1a., la industria y la. moral racionlll , ~speetO$ que pueden lIduertirse en
,Justo.

El conceplo de evoIudón presente en Comte. Spencer y Morgan es importante
en la fomlUlaci6n del pensamiento social e llistoriogrAfico de Justo. lIS! como en
su postura polltiea. Por ello es importante sel"\alar lo que se entiende por evolv
ci6n. En primer lug~r. "evolución" designa la lICCión y efecto de desenvolverse.
desplegarse. desarrollarse. UTllI vez desenuuell1l o desplegada. una malidad poe
de revoluerse o replegarse. A la e\cluci6n puede suceder la Í/lIIl:Wción. Junto a la
citada idea o ilTlllgerl de desen"'Olvimiento de lo emo,¡elto. encontramos en "evolu
óón" la idea de un proceso grllduaJy~, 11 diferencia de la revolución, que
es un proceso de despliegue súbito y posiblemente uiolento. Esto es de capital
bnportanc:la para entender que la idea de Justo sobre el proceso social es más
bien graduaJista o de un "evoIoclonismo emergente".

Acerca de los planteamientos eYO!ucionlstas de Spencer y Morgan, Justo mos
trará un particular interés en tomo a la noción de eoo/ucl6n emergente y sobre
la reJacl6n entre eoolución y moolud6n. De ellas extrz.er.!i una conclusión refor
mista para su proclica polltial. Cabe recordar que él Ysu drculo polltleo estaban
llfa.uor de una reforma. progresiva por medios democrAtlcos y no revoluáonarios.
Esas ideas moIdear;lin 1a posición moderada y liberlll de Justo en el Partido Socia·

••Debido a la infiuenclll que tuvo en el pensamiento de Justo. habr6. que men-
donIlr que Herbert Spencer postuló el llamado darwinlsmo social y acufló la
frase la superuiuenclo del mós apIo. En su texto Estótt<;a social (1851), Spencer
expuso sus opiniones eflnes al lal..sez falre en materia social y polftic<l. En su
obra, de diez volamenes. Un slslema de Filoso/fa Sintética. el autor aplica
la teoña de 111 evolución de Charles Darwln a la totalidad del COIlocimiento
hwnano. incluidas laétlce y la socioIogla. Se considel<l que Interpretó erradamente
la evolución por medio de la selección natural como Intencional y progresiv<!o
Asimismo, se sei\ala que centró su IIteneión en estudiar cómo se diversifican las
organizaciones sociales y en compararlas con un organismo. Desde esa pers
pectiva. crela que el Estedc se mantenla sólo si ere (jtil o tenia Interés para los
ciudadanos. Adem4s. UlUI socle<1ad 'le va. haciendo mas comple}a de la misma
ITIanera como un organismo se deserrolle (levi·Slrauss, http://www.liceus.com/
cgi-bin/ac/pu/lInlropo2.aspl. Spercer vio en el org~nismo un patrón para la
sociedad en dos modelos:



a} Una sociedad represente un sistema que tiene eslnJctl.lras y funciones (de Iil
misma f01'1TlZl que el organismo está estructurado y cada una de sus partes
cumple una deterrmoeda funci6n) .

bl Cuanto más diferenciada y estructurada una sociedad. más evoIucion<>da esti y
más especializada es.

Asimismo. Spencer utilizó el conceplo de superorgánico (sin 1Iegar a definirlo)
para se""lar que es a través de éste que la acción ooordinada humana es posible.
Muchos autores hen querido ver en este concepto la idea de "cultura". diciendo
que es ese superorgánico \o que hace evolucionar a las sociedades ya que a
travfs de él la acción humana es coordinada y posible (lbid).

Por lo que hace a l...eoMs H. Margan, abogado de formación , su trabajo se inkia
con el estudio de los indígenas ojiUJO e ¡roqu~ en el estado de Michigan, Estados
Unidos. Esto lo Devana. a desarroIW un importante Ir.lbajo antropol6gico. En su obr",
más conocida. Anden! Society (1877). propone un esquema de cómo evokJCiona la
familia y un análisis del grupo de descendencia uniIineaI. A partir del análisis de las
bases sociales. Margan if¡j~ un pIanleamienlo más general sobre cómo y
por qué evolucionan les sociedades en el decurso del tiempo. En esla obra,
Margan propone un esquema de evolución en télTl'linos diferentes a los de Spencer:
él cree que a cada etapa~ corresponde cierto ~po de tecoologla. Para o!f
"~" signifICa clasifICar qué ucc de tecnologla Y medos de subsísleocia tiene
determinado grupo I"unano. No se inlelToga si hay un proceso evoMi\o. o cuáIe:s SCf1
los origenes,~. As/, lfiI etapa de~ es lrI/I lemologla esped1ica Yes,
por W1IO, l.r\Il~~ e:specffica (Magan. http-.//u.Mw.serpentld.org/
morgan1877.httnl). Se refiere a la sociedad como algo que ha;do avanzando. de la
~vitud a la civilizadón, a lr.lIIés de IenIbS~ de CQfIOCimiento y de
experimm~, Y afllTl1a la necesaria eYOIución de las sociedades humanas, as!
comoque el motorde la evolución de éstas es la leO'lOlogia especifica propia de cacla
estadio. Este es el punto de toque de su argumentación . As/, Margan busca deter
minar cuáles son esos inventos y descubrimientos. y ello le da pie para poder cJasi.
ficar y ordenar a las distintas SO<ie<\a<les, aunq.Je no respono:le por q.Jé detenninados
grupos están en un escal6n evoIutiuo y por qué haydiferencias en dicha l!\'CILci6n

De ello. Morgan concluye que existen tres estadios de la familia (salvajismo.
barbarie y civilización), los cuales estin conectados en una sucesión de progreso
que es necesero. Los inventos/descubrimientos y el grado de desarrollo de las
Instituciones serán la dave de la llrgumentaei6n de Margan sobre la congruencia
de su pIanleamienlo eceree de la existencia de esos tres estadios (Levi-5travss,
hlt p:/ /www.ltceus.com/cgi·bin/ac/pu/antrop02.asp: Morga n, hllp:/ /
www.serpentfd.org/morgan1877 .htmQ.

AnAllsis del libro Teorla V próctlca de fa Historia

Influenciado por esas ideas, Justo publicó Teorf(T y pr6cllC(T de: lo Hlsloria, en
1909, como resultlldo de un creclmlento del movlmiento obrero, en un periodo



de auge eoon6mioo '1 de una incipiente, pero creciente industrialización nativa ,
Argentina se encontraba entre las naciones con mayor producto interno per oopiro
del mlllldo en esos años.

Eítextc de Juan Bautista Justo se compone de 14 Cilp/lu1os qUll giran entorno
a una visión nomológiCil de la Historia. y el cernblo social . En Teorlo y p.<lclico
de lo His/orio, Justo sustentaba una visión de la historia de rndole biologicisla '1
con tintes spencerianos y, al mismo tiempo, hada \1$0 de conceptos tomados del
materialismo histórico. Esta combinación conceptual respondra a la intención de
Justo por dar un eerie social a su spencerianismo, es decir, a su Idea naturalista
de la evolución hlst6rial , la cual entendía como proceso din~mico, as! como de
búSqueda de una racionalidad o de regularidades en los hechos históricos, que
le permitieran establecer generaliUM:iones o leyes sobre el comportamiento his_.

Un siguiente paso, en ese proceso de estudio de la Historia , seria el plantea
miento de una pr&:lica politica hacia el Cilmbio social , fundamentada en una
política dernoc r~tica , de evolucionismo social y cimentada en el descubrimiento de
dichas racionalidades socio-hlst6rlca!l. Es dedr, Justo excluia la lila del cambio
revolucionario violento y optaba por el Cilmino de las reformas y la lucha partida·
ria Y parlamentaria.

Con base en este darwinismo y en el uso de categorlas tomadas del marxismo,
Justo buscaba establecer leyes en el estudio de la Historia como expresión de lo
que él llama -las fuerzas de la Historia". Otro aspecto que destaca es su toma de
posición a favor de los trabajadores y desposeldos, y su empeñe por detenninar
las leyes de la Historia que pennltieran a esos grupos contar con un instrumento
de cambio de la sociedad de su tiempo.

En tal sentido, Justo se nos presenta GOlTlO un desprendimiento de las corrien
tes historiográflCllS historicistas (Schaff. 1990:223 y ss.), no obstante expresar
una aspiración positivista en su labor historíogrMica, al sostener la necesidad de
I:l método cientlfico en el estudio de la Historia y en el uso de elltadisticas en
boJsca de tendencias generales y regularidades en los hechos históricos, Justo pero
abla a la Historia a partir de sus le<;turas del marxismo, tanto como res gestoe
(proceso hislórico objetivo) y rerum ges/orum (historiografía), como por oonside-
~ a la realidad un proceso de cambio constante.

El aspecto biologicista de Justo aparece claramente Indicado en el capitulo I
del texto, titulado "Base Biológica de la Historia", en el que se advierten sus
Influencias spencerlanas. Hace referencia a una evolución o~nica , a tecíores de
la herencia, de la sele<:ci6n; al mismo tiempo, en esta evolución insertaba el
proceso de división del trabajo, remarcando la fonna en que las desigualdades
en la sociedad, It ase las formas de explot(lción y control de la propiedad,
distorsionaban la evolución. A ello se referia como lo "artificial", enlil'indase lo
histórico social, y que podía destruir lo natural. Justo resuml/l esta poskión dicien
do que "Us leyes de la vida son las leyes más generales de la Historia" (Justo,
1915:9). Compárese esto con el apunte que hemos hecho sobre el pensamiento
de Spencer y Margan.



Para Justo, como sei'lllla en el capitulo 1,

a) la HislOÑ era progreso continuo, es decir, eslllba definida como proceso, de
ah! SU historicismo:

b) del estudio de la HislOÑ se pueden determirlllr leyes, que son el resultado de ~
regularid&des que se presentan en el "desarrollo" de las dislintas sociedades
humanas;

c} un aspecto sobresaliente en su concepción de la Histori!! era el referente a la
praxis, o lo que él denominaba el "experimento como intención de los gJ\IpOs

humanos";
el) la verd.ad hislórica como esa extracción de leyes que rigen los eventos hwna

nos en el tiempo y en el espacio;
el de ese conocimiento se desprendia la Idea de W1a "conciencill histórica" de los

gropos sociales, pre:o¡enlada CQm(l una especie de "memoria hisI6rica" de las U.
chas de los grupos sociales, o también oondencill de clase (lbld,3 Y ss.).

Para Justo el decurso del tiempo era IIIn fugaz, en incesante movimiento, que
se Tequma de conocer las fuenas históricas. De otra manera, la Historia se pre
senlllrfa como una sucesión de hechos caóticos de los que frecuentemente se
toman como relato mitico. En palabras de Justo, "•.. todo lo que sucede $igue un
orden regular, hay entre las cosas relationes que podemos descubrir y hacer lIiIIer
en nuestro bien. A medida que el hombre se exllende sobre e1lT1lrldo, esta Idea de
ley se bece más clara y más intensa, porque l\Ul,!Y(l$ hechos sufren el análisis y
dejan descubrir el secreto de su producción, poI'qUe nuevas leyes se correlacionan
y coordinan en otras de dominio más genera.!" (lbld,3). El eutor equíp¡lrilba estas
\eyes o regularidades en la Hisloria con las leyes que existen en el mundo natural,
como por ejemplo las leyes que regulan el comportamiento de los YOIcanes, de
las tempestades, etcétera. Justo se pregunUl' "¿Cómo podrfa $UStraerse la l!YOIIt
ción hwnana al orden que de:sa.ibrlmos en el desarrollo entero del Univer$Q?"
Ubld).

A pa.rtir de estas Ideas, Justo observarta regularidades sociales tales como la
Jucha de clases, o la evoIuci6n de las formas e<:on6mk:as y poblic:as, las que, en su
opinión, pueden ser identificadas a través del uso de un método cientlfK;(l, que
puede ser el mismo tanto pera las ciencias naturales como p¡lra las sociales,
principalmente en el uso de los registros estadísticos y de la estadística misma
(lbld).

Ante el ctImuIo de datos sobre la evolución humana, Justo sosteme. la necesi
dad de una "teorIa que los coordine", "una idea general" de cómo los hechos se
entreJazan y suceden en la Hisloria; lIincuIaba e19.J1gimiento de la socioIogIa combana
con esIII necesidad (lbid,4).

Al respecto, a pesar de suscn"bir la idea nomol6gica del positivismo, Justo criti
aba a.! positivismo comllano porque "reniega de toda solidaridad de clase o de
p¡lrlldo y de su credo de no entrometerse en la pr~Clica " (lbld). Su aflica es
contra la !eOlia del espejo, y ahogaba, oomo lo indica ellJlulo de su libro, por una



re\l>d6n entre t<lOrfa y prActica. o "intención", como la denomlnari a lo largo del
te:<lO. Es la concepción de la Historia como proceso, pero al mismo tiempo como
compromiso del hislonador.

En ese sentido estableció el <:oncepto de "conciel'\Cia hist6rica" del pueblo.
equivalente a la ClItegona fTIIIrxista de "conciencia de clase". Este~pto esta
ba asociado a la idea de que en la "Historia el experimento es la intenc\6n" y
llene QUe...er «>n su ooncepto de "cread6n hist6rica". Ello lo h a concluir que
. ... la Historia está regida por leyes y dan un car6cter cada vez mM inteligente Y
deIi\>erado a los actos que la gobiernan" (lbid). i\demh, sostenia que,

En cuanto a los hombres. sólo inAuyen COl1scientemente en eOa IIInto como
comprenden las leyes que la gobiernan (u.) El mundo de la Historia es una
masa de hombres y cosas ll"lOIIIdos y moldeados por fue=s ~ulares como las
que mueven el sistema solar (n.) Los fenOmenos hist6ricos son tambltn l6gicos
Y necesarios. consecuencias fatale5 de combinaciones dadas de ciTCUl1SlIInCias
(lbid:5).

La idea de una · teoria que coordine los hechos hlst6rlcos" es reiatiwl a una
"teoria general de las actividades humanas' que conciba a la Historia como un
proceso universal Y COl1tinUO. Al respecto, Justo se preguntaba cómo Uegar al
conocimiento de las Ieye:s hlst6ricas. Para ello. hizo uso de una ¡malogra entre las
leyes experimentales naturales y los experimentO$ del legislador en la sociedad.
Sobre esa base concluyó que en Historia esto es posible a partir de la Intención
de los actores sociales y se produce en los dtstíntos aspectos de la vlda social. Los
hombres. planteaba, Intentiln estable<.:er entre si relaciol'leS económicas nuevas,
por ejemplo.

La conclusión que extrajo de esa ' lntenclonalldad de los actores sociales" es
que, · Esa intención prAc6cll Otase prox ls) es lo propio delmetodc para lnd1>gar
las leyes de la historia (u.) Son los pr6cIioo$. los militilnte5. los que mM saben de las
luems del mundo social..: (lbid,6). Su histor1cismo es Ilustrado por el siguiente
aserto: . ... no concebimos el pasado sino refiriéndolo al presente, y éste no se
revela en su complejidad sino a quienes. ll"lOIIIdos por necesídedes o lI'ipíradones,
preparan Intencionalmente un futuro distinto' Ubid). Agregó que : "Mientras ha\lil
partidos. la ciencia de la Historia, a diferencill de las mateiMticas. ser.1/Ulle todo
una ciencill de partido" Ubid:7).

¿Qué busca Justo en el estudio de la Historia? "Un método para elevar el
blenestar mensurable del pueblo", el cual esti Ineludiblemente ligado al progreso
hist6rioo como condición normal de existencia de la sociedad. Es justamente en el
caplh.do VIl. referente a "La lucha de claSl!5 y el desarrollo de la burguesla.·,
donde Justo sellal6 que "La lucha de clase5 l!$, polrt\cllmente hablando, la din6ml
ca de la Historia" (lbid:l , vers;oo en IntemetJ. Para él, una vez establecido el
Estado. se constituye un orden social dentro del cual aparecen «>nAiclas entre las
deses anlag(\nicas. en los que surgen mecanismos que buscan la sujeción perma
nente de los vencidos,



Su Interés seña entoncl!5 poner de manif,elóto esos mecanismos. En el capitulo
x, re lativo a "El desorden y la tiranla del capital", Justo buscó most rar cómo
opera el proceso de acumulacl6n y concentraciOn de capltaJes al Inicio del siglo
xx y cómo operaba en las condiciones del asaIa~, en la expulslOn de mano de
obra y en la creación de un ejército industrial de reserva. En su opinión. las
condiciones en que se produce el proceso de acumulaciOn y concentración de
capital provocan ilTacionalidades que derivan en regularidades de d ichos prcce
SOS, taJes como la producción para el cambio, la competencia y la lucha por III
ganlIncia. En tal sentido, most raba cOmo el progreso técnico, expresi6n de esta
evolución hist6rica , es el resultado de ese acicate al capital por acrecentar sus
ganancias, y no pere aliviar las tareas de los hombres e lncTementar los productos
disponibles para el consumo (lbid:290 y $$.1.

Según Justo, tanto el progreso técnico como SUS posibles efectos positivos, si
los bubera. serian lUla consecuencia secundaria al propósito. o "lntencional idad",
del capitalista por Incrementar su ganancia. Esta irracionalidad provoca a su lOe<:
una anarqula y un desorden en el plano de la economla general, pues a di/eren
cia de la administración de lUla empresa, "el mundo capitalista en su conjunto no
está manejado con tanta InteUgencia". Si esos son 10$ m6Yiles, concIuia. no es de
exlrailar que en el mundo capitalista 1'10 se produrol paril satislacer las necesida·
des sino para vender.

Debido a esa Intencionalidad histó rica del capitalista, a partir de acciones tales
como la especulación y la manipulación de los mercados de productos, servicios y
dinero o.. bolsiI, en este caso}, se desatan oonsecuencia.'l desquiciadoras en la
sociedad, como el nivel de o:\esocupaci6n, el nivel de consumo, el desilrroIlo no
planeado de la actividad económica, la atlenaciOn del trabajador (en tanto que
no es una persona para el capitalista), el monopolio productivo y comercial. y el
control del sísteme politico IIbld:295 y ss.).

De su an!lisis sobre el capital, Justo p0nteaba que la propie&d indi<ridual se
habla hipertrofiado provocando lUla extrema coocentración de la riqueza. Al res
pedo, oostenla que el mQ\Iimlento histórico. entendido como eKperimento social
expresado en la intención de un grupo o clase social , tend'" a abolir la propiedad
ctteda e Implantar la propied<ld coIectm a fin de regularizar el progreso técnico
lo' hacer las relaciones económicas tan conscientes y equitativas como los hombres
fueran capilces IIbid:30S). Este Ultimo aspecto lo llevarla a formular diversas
propuestas y a Impulsar el mQ\Iimiento coopenItivistil, cns telízedo en instituciones
que sobreviven hasta nuestros dlas, como El Hogar Obrero.

En el Ultimo capRulo, el XIV , titulado "La religiOn. la cieocia y el arte", tras
atacar a la religiOn como nacídil de un terror supersticioso que ca rece de /uer'Ul
evolutiva propia, Justo conc/ula que la cieocia era de trascendencia histórica en
cuanto se aplicaba a lUla intencionol¡dod sociol determinada, aspecto que in
cluia el desaTTOllo cultural. En ese sentido, seiialaba que es en la acción económi
ca y politlca aut6noma en la que el pueblo de5llrmlla. su ideil cienti/ica de ley. al
eslobll!CeT una nueuo lnlenclonol¡dod en el experimenlO histórico Ubid:18 y
SS., versi6n en Internet}. Discurría, también , que la ciencia, incluicla la Historia,



era humana V relati~. por ciento eren los hombres los que la determinaban con
sus acciones flntenciones). Al respecto. sostenra que .... el pensamiento del plI€""

blo se expande con mM libertad y ~utonomla a medid.l que se sistematiza y
lICl!leril el progreso técnico. que el trabajo de.ia de ser una rutina. que la ciencia.
de actividad rere. desinteresada V extraña a la vida ordinaria . pasa a ser el es
/llenO regular de todos llaeLa el progreso hist6rico intencional Vconsciente" Ubíd: 19).

Conclusiones

E1 lr~bajo de Juan Bautista Justo se produce en el contexto del Inicio del movi
miento político de la izquierda argentina. Hay que considerar que su trilbajo es
contemporlineo al que desarrolla Jos.! Ingenieros. Bajo lingulos teóricos diferen
tes. ambos buscan el establecimiento de leyes en el estudio de la historia . Ambos
l'dwJ mano de elementosde la bioIogia (organicismo). en particular del daTwinismo
~WlQue aplicado a la soceded. En ~mbos. estas ideas de darwlnismo socialtier.en
su referente en los postulados evolucionistas de la sociologia de Spencer.

El positivismo es la corriente historiogrlifiCll que más inAuencÍil ha tenido en el
trabajo de los historiadores argentinos. esr como en los del resto del subconlinente.
En lo político. est~ visión positiva respondía a la idea de orden y progreso. en el
IT\iIn:o de Wl Estado liberal oliglirquico. Existe consenso en el sentido de que esta
influencia positivisl~ se dio de manera simultlinea en todos Jos paIses latinoameri
canos y presentaba las siguientes caracteristicas (Scha.fF. 1990:118 V ss.):

• Anti-idealistll y anti-religiosa
• Naturalista y anti-romIintica
• &./asis en los sentidos físicos como Jos medios pera conocer
• 'Teoría del rellejo": se percibe el hecho como reflejo de la realidad. Teoria

"objetiva" del conocimiento. Es calificada como una teoóa organicistll. mecanidsta
V positivista Ubid:S3).

Algunos de los elementos considerados en la toona positivista. que parte de
que "todo tiene Wl cauce natural". son Jos siguientes:

• Una visión orglinica de la sociedad y. por ende. de la historia
• Un determinismo geogrlifico sobre el comportamiento social
• Un determinismo redel sobre el comportamiento de Jos individuos en sus rela

ciones sociales V en el deeur50 histórico.

Esto se complementa con las ideas de:

• Establecimiento de leyes de Ja vida social
• Conservar el orden (positivismo conservador)
• Transformar la realidad social (positivismo de izquierda '1 el Damado reformismo

revokJcionario).



Tanto Ingenieros como Justo son historiadores que no trabajan con fuentes
primarías, sino que hacen un tr~bajo de relnterpretoción a partir del ~parato

conceptual de los autores de la ~JXlCII, Asimismo, ambos ilOIl considerados los
autores de Jos primeT05 textos historiográficos de Izquierda en Argentina , en mo
mentos en que el enfrentamiento por el poder en ese pals se daba entre el
eqUÍV/llente de los whlg ingleses, la burguesr~ progresista , y los tory, la oIigar<¡Ula
terT~teniente .

El pensamiento de J...,n B. Justo se vio influido por el lla.mado "positivismo
mal'Xista" de la n Internacional Socialista, donde participó activamente. y en
cuya conce¡x:ión "hay qve esperar a que venga la revolución, hay que hacer
parlamentarismo en tento" ~utsky. 1980). Esta tesis es centrarte e la de lenln,
segCln la cual "la revolución no se hace sola. sino que hay que hacerla" {l975). la
D Internacional fve organizada principalmente por la socialdemocracia a\ernar.a. y
tendrla Ul'l!l lnfuencia plír.....dW en el pmsMlimto de Justo.

Uno de los socialistas con quien noostro autor tullO WI/I relaci6n ideoI6gica fue
Loria, un activista ital~ divulgador del socialismo (Aricó, 1999). De ig...,1malle'
ni , se observan a1gWlaS ln/luencias del positMsmo nomot~tioode Aug,tste Comte,
de las ideas de ellC:b:i6n y evolucionismo de Olarle:s DaTWin. de los sod6Iogos
Stuart MilI, Henri L Bergson y Herbert Spencer ydel antropólogo Lewis H. Morgan.

En su pensamiento socialista se halla la inftuenciil de Kar/ M~l'X. Federich Engels
1I Jean J~urés (1974).

En Justo leorlo 1I pr<lcllco no están separadas. se implican mutuamenle: como
visión general de la sociedad (teorfa).

En Teor{o y pr<lcllco de lo HislOrlo no hay un ~parato critico. pies de p6gina
o bibliografla. Es el fndIce del libro el que nos pennile damos WI/I idea general
del trabajo. Nos eoconlraTnoS con WUl historiografla que asume la responsabilidad
de la historia, aspeclo contr~lio ~ H€gel y a toda clase de idealismo. En ese
sentido. su historiograff~ recoge la ide~ de WI/I Jntencionalldad. como WI/I previ
sión. un proyectar hacia el futuro. al plantear que las "fuerzas históricas no son
ciegas". En esos l.mninos, hace WI/I critica _a a I~ historiografla tradicional
tipo crónica o relato que destaca el papel de detenninados Individuos; en su
lugar. se refiere a la colectividad social y a los actores sociales (las clases) y a los
conglomerados nacionales, Interactuando en un proceso dinámico.

Tiene una lJisión historicista de la historia (basada en la historicidad!. y compar
te la 00 de que existe WI/I cosmoIIisi6n (we!lansc/louung) qoo cambia en corres
pondencia con el concepto de Hislori<.l y conocimiento de lo realidad "ist6rlC<l .~

• Do acuonIo con ti __ WtuoI doI Ccnrro Coonlinador ~ Difuooo do E>rudioo u
_ «:I;)ooJ. ti HI>lOricismo .. la londoncio fo!ooOll<a """""'" _ <:omidera al homIn Y
• lo rab:lad «>rIlO hlslorla y. po< CKlen>ión.• t<>:Io <x>noc:imIofIIo oomo hisl6rk:<>. A ... do:líni<:i6n
dobe _ ..... ImportonlC rflItxI6n do: M.o~ ;n Hti<Jtwo'r _ <:omidera al hbtork:hmo c<ln'IO

.... POOi<i6n _ lo hislori<idod, lo ItrnJlOfoli<lad del homIn. .. n..d.ornenIo do lo lIi>I6rk:O. El
tIisIorIclsrno lWO pro funo:\o ~pcn:usión en n....ro Amf .....; Iut ti in>Irummlo quo ayudó. po<
conducto doI~o doI poaodo. • fOJjor .... liIo5OI.r ..... fnt li:<> la~noorntrl<....., f<M p:l1
........ccydoI.....m.fI'lK/¡>cruomioloy<u1l....a/Oibliole<.962CMrtuo11<1i«<"""'rIo/hi> l_i>mo.hlnl» .



fJ prólogo de Teoría y prdcflca de lo Historio nos permite vislumbrar una
!lisión ilurninista. un estilo semejante al de Maqui3Yl!Io. En él se refiere a la neceo
sídIld de ~uslrar al plJE'bIo sobre la posibilidad de moldear la historia a partir de la
conciencia histórica . Su positivismo n decimonónico. darwinista. optimista e ilus
trado. Es en este sentido que se plantea su idea de intención . como direccionalidad
conciente de la acción de los acto res sociales,

Pera Justo. la realidad . en léTminos de tiempo. se presenta como un w n tin uum
donde se articulan el ~. el presente y el futuro. De ahI la necesidad de
vincular. en el hacer del historiador y del politico. el pasado al futuro (Justo,
19 15 :2).

Ya no se plantea s6Io la historia en luncl6n de una crónica. sino como un
estudio sistem6tico y cientifico que relaciona hechos para descubrir sus Ieya.

En la historia hay leyes como las de la naturaleza. Hay determinllciones en la
historia . La evolución hwnana es percibida m función de la cosmoulsión del hjs..

tonador en tumo como parte del desalT'OlIo enten> del uniYl!rso, de la sociedad
regida por un orden regular. Se deben encontrar las regularidades de la historia .
Es importante descubrir cómo se producen los hechos. Las leyes no son siempre
las mismas. s ino que dependiendo del desarrollo social. hay leyes nuevas (/bid:3).
Mn cuando existe el azar. hay que buscar la ley incluso en él.

La política es el campo de la experiendll socllll e h istórica (intención en el
estudio de la historia). Esto supone una referencia al método cartesiano. Además.
Justo se nos presenta como un innovador al incluir la nod6n de praxis. como
intendón en la historia. Es un poIitico sociI>listB Y conocedor de Marx, a quim
lela en alemán. Para é l: "Los prácticos, los militantes , son quienes más saben de
las fuerzas sobre el mundo real".

En su trabajo Justo destaca la concepci6n de la historia y el compromiso del
historiador. Se refleja. también. la influencia que Iuvieron las emigraciones de
españoles e ita lianos, principalmente de tipo anarquista y socialista. de origen
artlstico e inte lectual.

Es importante la idea de desarrollo poslble, vinculada a la idea de intenciona
Iidad. en la que los actores pueden y deben lncidir en la fonna m que se presen
ta el cambio histórico. Consecuente con su posió6n refOlTllista m politica, la
lucho de c1I1Sfl aparece no como un fin en si mismo, sino como e l proceso que
conduce a la armonfa entre los hom~.

Otra noción es la del realismo Ingen uo que es la idea de la lucha social a
través del pro/es;onalismo parlamentario y político. hasta que el cambio revohr
donario se produzca (Aricó, 1999: Portantiero. 1999).

Finalmente. con re lación a lo anterior. es de destacar SU idea de senlido ea
mlln , que proviene de la obra de René Descartes, CrfUco del sentido comlln
(1997). donde se afirma que el hombre es la me<!ida del hombre. En tal sentido,
todo estudio relerido al hombre s6Io puede realizarse considerando lo referente a
las sociedades hum~nM y al hombre mismo.

Concluyo señalando la necesidad de llevar a cabo un trabajo sislemlitico sobre
la historia de las ideas m América Latina que nos permita conocer la trayectoria



del pensamiento social que prOlliene de la región y de aquél que se ha formulado
sobre ella. dentro del CUIIllII obra de Justo ocupa sin dudll un lugar importante.
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