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RESUMEN  

 

Alfredo Palacios (1880-1965) fue el primer diputado nacional socialista 

electo de Argentina, y en toda América, en 1904, apoyó la expansión de 

la Reforma Universitaria en América Latina, fue fundador y 

posteriormente presidente de la Unión Latino Americana (ULA), criticó y 

combatió el imperialismo extranjero en las naciones de la región, y en 

sus últimos años fue unos de los primeros intelectuales en saludar a la 

Revolución Cubana. Este artículo busca sintetizar su trayectoria 

intelectual y política por la integración de América. El análisis de los 

conceptos hallados en sus escritos, como Nuestra América o 

antimperialismo, nos permite contextualizar y problematizar el modo en 

que Palacios elaboró una praxis sobre la integración de América Latina. 

Para conocer su desarrollo y evolución nos centraremos en cuatro 

periodos: sus propuestas de la integración en la región de la triple 

frontera en la década del diez; sus iniciativas y propuestas como 

presidente de la ULA en los veinte, su combate en la tribuna pública y 

en el parlamento argentino al imperialismo, y su análisis en claves 

histórica y política de la Revolución Cubana de la integración.  

 

                                                             
1 Magíster en Patrimonio Histórico y Cultural por Universidad de Huelva, España. Profesor de Historia 

por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario, Argentina. Doctorando en Historia. Docente 

adjunto a cargo en Historia Política de América de la Escuela de Ciencias Políticas en la Facultad Teresa 

de Ávila de UCA (sede Paraná), Argentina. Docente en la Cátedra Problemática Histórica del Primer Año 
Común, Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, Rosario, Argentina. Director del Archivo 

estudiantil de la UNR. Coordinador del Archivo Documental del Monumento Histórico Nacional a la 

Bandera. Miembro de Grupo de Estudios en Integración y Cooperación en América Latina (GEICRAL). 

Correo electrónico: rattoalex@hotmail.com 
2 Lic. en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales. Maestrando en Desarrollo y Gestión Territorial 

(UNR), Rosario, Argentina. Prof. Honorario (UNR). Prof. Titular y Adjunto e Investigador Fac. C. 

Política y RRII (UNR), Rosario, Argentina. Co-coordinador del GEICRAL. Miembro GT-CLACSO: 

Fronteras, Regionalización y Globalización. Miembro del Grupo de Estudios y Observatorio sobre 

Malvinas – UNR. Correo electrónico: cadas2750@gmail.com 
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Palabras claves: Alfredo Palacios, Socialismo, Integración, América 

Latina 

 

ABSTRACT 

 

Alfredo Palacios (1880-1965) was the first elected national socialist 

deputy of Argentina, and throughout America, in 1904, he supported 

the expansion of the University Reform in Latin America, he was 

founder and later president of the Latin American Union (ULA), He 

criticized and fought foreign imperialism in the nations of the region, 

and in his last years he was one of the first intellectuals to salute the 

Cuban Revolution. This article seeks to synthesize his intellectual and 

political career for the integration of America. The analysis of concepts 

found in his writings, such as Our America or anti-imperialism, allows 

us to contextualize and problematize the way in which Palacios 

developed a praxis on the integration of Latin America. For its 

development and evolution, we will focus on four periods: its integration 

proposals in the triple border region in the 1910s; his initiatives and 

proposals as president of the ULA in the 1920s, his fight against 

imperialism in the public forum and in the Argentine parliament, and 

his analysis in historical and political keys of the Cuban Revolution of 

integration. 

 

Palabras claves: Alfredo Palacios, Socialism, Integration, Latin America 

 

Este artículo se propone analizar la trayectoria intelectual y política de 

Alfredo Palacios respecto de su interés en la integración de América. 

Palacios fue, en 1904, el primer diputado nacional socialista electo en 

Argentina y en toda América. Además, fue fundador y ulteriormente 

presidente de la Unión Latino Americana (ULA). Tempranamente criticó y 

combatió el imperialismo extranjero sobre las naciones de la región 

latinoamericana, y en sus últimos años fue unos de los primeros 

intelectuales y referente político de Argentina en saludar a la Revolución 

Cubana.3  

                                                             
3 Para ampliar sobre la trayectoria de Alfredo Palacios, existen tres biografías, a saber, Hernán Brienza, 

Alfredo Palacios, primer diputado socialista (Buenos Aires: Capital Intelectual, 2006); Juan Carlos Coral. 

Alfredo Palacios, el socialismo criollo (Buenos Aires: Editora La Vanguardia, 2014); y Víctor García 

Costa. Alfredo Palacios. Entre el clavel y la espada (Buenos Aires: Planeta, 2011). Junto con estas 

bibliografías existen multiples artículos más recientes sobre Palacios, como por ejemplo Alex Ratto 

“Palacios universitarios, una experiencia socialista en la universidad argentina” En Sabina Florio 

(Coord.) Resistencias, memorias, cuerpos disidentes y culturas en nuestra América: arte, creación e 
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Para el estudio nos serviremos de la metodología de la historia 

conceptual y análisis del discurso social.4 El análisis de los conceptos 

hallados en sus escritos que nos permiten contextualizar y 

problematizar el modo en que Palacios elaboró una praxis sobre 

América Latina. Desde ejemplos como Nuestra América o 

antimperialismo, Palacios construyó un pensamiento sistemático sobre 

los problemas y posibilidades de la región desde el socialismo.  

El socialista argentino fue un precursor de la integración 

latinoamericana en su época, porque si bien existían claros 

antecedentes como Bolívar y Martí, el uso de conceptos como América 

Latina y la integración regional no se encontraban en boga en los 

campos intelectuales y políticos del periodo. Temporalmente el trabajo 

se enfoca en la acción de Palacios a lo largo de la primera parte del siglo 

XX. Luego de revisar la historia de la integración regional, nos 

centraremos en periodos relevantes de su trayectoria política, a saber: 

sus propuestas parlamentarias para la integración de la región en la 

década del diez; sus iniciativas y propuestas como presidente de la ULA 

en la década del veinte; su combate en la tribuna pública y en el 

parlamento argentino al imperialismo en la década del treinta, y su 

lectura bolivariana y martiana sobre la integración latinoamericana en 

el contexto de la Revolución Cubana.  

 

Integración latinoamericana en la acción parlamentaria  

                                                                                                                                                                                   
identidad cultural en América Latina. (Rosario: Asociación Civil Asociación de Graduados en Letras de 

Rosario, 2019) o Eduardo Scarano y Juan José Gilli “La investigación experimental de Alfredo Palacios 

en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires”, Epistemología e Historia de 

la Ciencia, 6(2) (2022) 20–41. Pero a pesar de que cada una de ella aporta conocimiento sobre su 

pensamiento y acciones, ninguna exploró el interés y su labor por la integración regional. 
4 Las palabras las escriben y las dicen personas, que viven en sociedades determinadas y moldeados por 

circunstancias personales. Pero una palabra se transforma en un concepto cuando el contexto de 

significado en el cual - y por el cual - la palabra es utilizada, accede a la palabra según Alejandro Cheirif 

Wolosky. “La teoría y metodología de la historia conceptual en Reinhart Koselleck”. Historiografías, 7 

(2014) 90-91. Esto significa que un concepto solo es entendido en su contexto histórico en el cual es 

formulado por un actor, por ende, un concepto encierra múltiples significados, y muchas veces en disputa. 

La historia conceptual nos permite reconstruir y problematizar los diferentes momentos de Palacios sobre 

la integración latinoamericana desde un estudio del discurso. Entre las diferentes líneas de la historia 

conceptual que inspiran este trabajo, son fundamentales aquellas que abordan el estudio de los conceptos 

en el contexto de enunciación. En este sentido, John Pocock en El momento maquiavélico. El 

pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica. (Madrid: Tecnos) 2002, 78 establece 

que la historia conceptual sirve para denotar el momento y la manera en que un pensamiento hizo 

irrupción en la historia. Bajo esta línea centralizada en el contexto, también integramos los elementos 

metodológicos del trabajo Marc Angenot sobre el discurso social. Él lo define como “los sistemas 

genéricos, los repertorios tópicos, las reglas de encadenamiento de enunciados que, en una sociedad dada, 

organizan lo decible -lo narrable y opinable” Marc Angenot, El discurso social, los límites históricos de lo 

pensable y lo decible. (Buenos Aires: Siglo XXI editores) 201, 21. 
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En su segundo mandato como diputado nacional de Argentina, 1912-

1915, Palacios comenzó a realizar un giro respecto al internacionalismo 

del socialismo. De una mirada más global a una más regional. En este 

sentido, la tradición socialista decimonónica de la unidad de la clase 

obrera frente al capitalismo estimulaba el acercamiento y acuerdo entre 

personas de diferentes nacionalidades que compartían el común 

denominador de ser asalariados y miembros de la clase obrera.5 Esto 

trajo como consecuencia que el socialismo, y en especial el argentino, se 

alejará de posturas xenófobas y nacionalistas cerradas.6 Palacios 

debatió sobre ello con Leopoldo Lugones. 

En la conferencia Fascismo e imperialismo en Argentina del 31 de julio 

de 1923 a iniciativa del Ateneo del Centro de Estudiantes de Derecho de 

Buenos Aires, el socialista se refirió a los conceptos vertidos por el 

escritor, poeta y periodista Leopoldo Lugones en una serie de discursos 

que pronunció en el teatro Coliseo en ese mismo año.  Con diferentes 

ejemplos históricos Palacios planteó que los países de América del Sur 

fueron unidos desde sus independencias.7 Rechazó el nacionalismo de 

Lugones que se construía en términos negativos con otros. Esos otros 

eran especialmente países limítrofes, como Chile y Brasil. Para Palacios 

era un absurdo nacionalismo agresivo que conducía a una carrera 

armamentística, que direccionaba el gasto público a tal fin y ponía en 

peligro de guerra a la región.8 En contra posición él propuso la unidad 

de Nuestra América. Para Palacios todos los países de la región sufrían 

los mismos problemas derivados de la expoliación imperialista y la 

explotación capitalista, pero también todos compartían una cultura 

común, la latina. Por ello, planteó generar lazos de solidaridad 

internacional por medio de la reducción de tarifas aduaneras entre los 

países de la región. A la par criticó a los gobiernos de ese entonces que 

“en lugar de perder el tiempo en congresos panamericanos, a base de 

                                                             
5 Este principio es conocido como el internacionalismo. Peter Walterman en El imposible pasado y 

posible futuro del internacionalismo proletario y socialista (Bilbao, Hegoa) 1993, desglosa los alcances y 

limites de la apelación a la unidad de las personas que viven del trabajo en el mundo dentro del 

marxismo, desde sus orígenes hasta fines del siglo XX. Por otro lado, en el estudio clásico de D. H. Cole 

de Historia pensamiento socialista, Tomo II, Marxismo y Anarquismo (Mexico, FDC) 1974, 235, se 

explora como Marx delineó el principio de internacionalismo como la fraternidad internacional que los 

socialistas deben proclamar entre los trabajadores de todos los países. 
6 Para un acercamiento al nacionalismo argentino de principios del siglo XX ver: María Inés Barbero y 

Fernando Devoto. Lo nacionalistas (1910-1932) (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1989); 

Christian Buchrucker. “El Uriburismo”. En Christian Buchrucker (comp) Nacionalismo y Peronismo, La 

Argentina en la crisis ideológica mundial (1927-1955) (Buenos Aires: Sudamericana, 1987) 45-100; 

Fernando Devoto. Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. (Buenos Aires: 

Siglo XXI de Argentina Editores) 2002.  
7 Alfredo Palacios. Nuestra América y el imperialismo. (Buenos Aires: Palestra, 1961) 40-41. 
8 Palacios. Nuestra América… 64. 
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disimulo y de mentira, deberían auspiciar congresos pedagógicos, para 

la adopción de textos comunes […] para lograr la homogeneidad de 

nuestras instituciones”. 9  

Con anterioridad a este debate, Palacios se posicionó por un 

nacionalismo que integre principios socialistas e integracionistas. Un 

ejemplo de cómo su internacionalismo socialista viró a un regionalismo 

se observa en la postura sobre los acuerdos de librecambio en la década 

de 1910. El PS fue un impulsor de la reducción de los impuestos 

aduaneros en Argentina, ya que estos eran trasladados a los precios de 

la mayoría de los bienes de consumo que la clase trabajadora adquiría. 

Para el socialismo argentino de principios de siglo XX, una reducción o 

eliminación de los mismo repercutiría positivamente en los salarios 

reales.10 Es así como en el marco de una serie de conferencias sobre un 

proyecto de modificación de los aranceles de importación que 

presentaron Juan B. Justo y Alfredo Palacios en la cámara de 

diputados, este último planteó el pedido de condiciones más “liberales” 

para el transporte ferroviario de comida y la firma de un tratado de 

librecambio con Brasil.  

Palacios focalizó la necesidad de estrechar las relaciones diplomáticas y 

comerciales con Brasil por sobre las del resto de países. El diputado 

socialista intentó en su mandato establecer acuerdos con Brasil que 

evitarán políticas armamentistas como sucedía en Europa por 

entonces.11 A su vez, compartió la premisa utópica de Adam Smith que 

el comercio internacional fagocita la paz mundial.12  

La búsqueda por crear lazos internacionales en la región para su 

integración se encuentra en el proyecto de minuta de comunicación que 

Alfredo Palacios presentó en la sesión del 30 de septiembre de 1912. 

Proponía realizar de común acuerdo la condonación de la deuda del 

Paraguay, procedente de los gastos de la guerra llamada de la triple 

alianza, así como la devolución de los símbolos de la soberanía de ese 

pueblo que correspondieron a los ejércitos argentinos y brasileños.13 La 

                                                             
9 Palacios. Nuestra América… 43. 
10 A su vez, esta reducción de este tipo de impuestos indirectos era acompañado por la creación de 

impuestos directos progresistas en los cuales las personas con mayor poder adquisitivo eran los 

principales sostenedores del gasto fiscal. Ejemplos de ellos fueron los proyectos de impuesto a la renta o 

al valor de la tierra.  
11 La Vanguardia. “Contra los malos impuestos que encarecen la vida”, 2 de agosto 1912. 
12 Pierre Rosanvallon. El capitalismo utópico. Historia de la idea de mercado (Buenos Aires: Nueva 

Visión, 2006) 50. 
13 Además de su compañero de bloque, Juan B. Justo, el proyecto llevó la firma de otros representantes 

parlamentarios: Rogelio Araya, Marcelo T. Alvear, Carlos Carlés, Ernesto Celesia, Lisandro de la Torre y 
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iniciativa tenía como fin último sanear las relaciones internacionales 

con Paraguay y ahondar en la hermandad de los pueblos de 

Latinoamérica. 

El discurso Palacios que fue acompañado por exclamaciones positivas y 

aplausos en las bancas y en las galerías, no logró el apoyo necesario 

para ser tratado sobre tabladas. Enviado a la comisión de legislación, 

no volvió nunca a la Cámara de Diputados.14  

La acción de Palacios, y del socialismo, en el parlamento nacional en 

pos de la integración regional también tuvo como objetivo generar 

mecanismos idóneos para solucionar problemas compartidos entre los 

países limítrofes. Un ejemplo de ello es una iniciativa de 1914 para 

crear una comisión internacional junto con los gobiernos del Paraguay y 

del Brasil para investigar la situación de los obreros en el Alto Paraná,15 

y generar medidas en común para garanticen la vida y la libertad de los 

trabajadores en aquella región.16 Sin embargo, al igual que otros 

proyectos socialistas del periodo, no fue tratado sobre tablas, y terminó 

derivado -y olvidado- a la comisión de negocios extranjeros del 

parlamento nacional.17  

 

                                                                                                                                                                                   
Delfor del Valle. Diario de sesiones de Cámara de Diputados (DSCD), Tomo II. (Buenos Aires, 1912), 

1118. 
14 Los trofeos de guerra que poseía Argentina fueron devueltos el 16 de agosto de 1954 por decreto del 

presidente Perón el día que Stroessner comenzó su dictadura. Ver: Paulo Renato da Silva. “Trofeos de 

guerra, memorias e identidades: la «confraternidad argentino-paraguaya» y las relaciones entre Paraguay 

y Argentina – y Brasil”. Revista Paraguaya de Estudios Políticos Contemporáneos 10 (2016), 76  

https://pyglobal.com/ojs/index.php/novapolis/article/view/71  
15 A mediados de mayo de este año salen a luz las condiciones de trabajo en el Alto Paraná en los 

principales de diarios de Buenos Aires tras el escándalo público que generó el hallazgo de dieciséis 

cadáveres de trabajadores de yerbales flotando en esa zona del río Paraná. La Nación como La Prensa 

hicieron eco del cuadro de horror de las condiciones de vida en Misiones. Por su parte La Vanguardia, 

diario socialista, comenzó a publicar fragmentos del informe de inspector José Elías Niklison que 

apareció en el número 26 del Boletín del Departamento Nacional de Trabajo. La nota tenía como título 

“La esclavitud en el alto Paraná”, y era acompañada por un subtítulo que decía “El informe de un 

inspector oficial confirma nuestras viejas denuncias y repetidas denuncias”.  
16 Diario de sesiones de Cámara de Diputados (DSCD). Tomo I (Buenos Aires, 1914) 739. 
17 Cabe señalar, que a pesar de las iniciativas socialistas las condiciones de trabajo en el Alto Paraná 

continuaron siendo extremadamente duras. Sin embargo, la acción socialista, y el informe posibilitó 

Niklison, posibilitó su visualización de la problemática. Posteriormente, Hugo Varela tras observar en 

primera persona las condiciones de trabajo en los yerbales escribió la novela El río oscuro, que fue 

publicada en 1943, y luego adaptada al cine en la conocida película de Hugo de Carril Las aguas bajan 

turbias de 1952. También se puede atribuir el olvido de esta problemática al inicio del conflicto bélico en 

Europa que se produjo tan solo unos pocos días más tarde de la presentación del proyecto socialista. Tanto 

los grandes medios, como La Vanguardia, comenzaron a centrar su atención en ella, mientras que el 

debate parlamentario giró sobre las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo ante el estallido de la 

guerra. 

https://pyglobal.com/ojs/index.php/novapolis/article/view/71
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Palacios presidente de la Unión Latino Americana (ULA) 

 

Alfredo Palacios asumió como presidente de la ULA en 1925 tras su 

constitución formal.18 Esta organización fue el punto de encuentro de 

intelectuales, docentes y estudiantes latinoamericanos que impulsaron 

una red de intercambios de ideas con el fin de oponerse al 

panamericanismo que Estados Unidos venía imponiendo desde la 

primera conferencia panamericana en Washington de 1889 y sus 

continuas intervenciones en Nuestra América. Ejemplo de ello fueron la 

posesión colonial de Puerto Rico tras el triunfo en guerra contra España 

en 1899, la implantación de la Enmienda Platt en Cuba, la secesión de 

Panamá y posterior construcción del canal interoceánico, las 

intervenciones sucesivas en Santo Domingo, Nicaragua, Haití, 

Honduras, El Salvador y Costa Rica en las primeras décadas del siglo 

XX. Las mismas estuvieron enmarcas en intervenciones directas 

fundadas en la doctrina Monroe, la política del garrote (big stick) y la 

diplomacia del dólar, o ideológicas como el panamericanismo y el 

Destino Manifiesto.  

Frente a este contexto, la ULA contribuyó enormemente para que en el 

campo intelectual y universitario de la región se impongan el concepto 

de América Latina frente, no sólo, al panamericanismo, sino también a 

la imagen decimonona de América a secas, o las de corte más 

vinculadas con España y su pasado en la región como Iberoamérica o 

Hispanoamérica. En este sentido, dotó al concepto de una carga 

positiva al resignificarla en torno a la integración de sus Estados y 

ciudadanos bajos valores de soberanía, independencia y justicia 

social.19 

Ello quedó plasmado en los objetivos declarados del acta de fundación 

del 21 de marzo de 1925 de la ULA, los cuales fueron crear una red de 

intelectuales de la América Latina comprometidos con el progreso 

político, económico y moral; promover en los pueblos latinoamericanos 

una nueva conciencia de los intereses nacionales y continentales, que 

combatiese toda dictadura que obste a las reformas inspiradas por 

anhelos de justicia social; orientar las naciones de la América Latina 

hacia una confederación que garantice su independencia y libertad 

contra el imperialismo de los Estados capitalistas extranjeros, 

                                                             
18 Sobre la figura de José Ingenieros y la creación de la ULA ver: Alexandra Pita González. La Unión 

Latino Americana y el boletín Renovación. Redes intelectuales y revistas culturales en la década de 1920 

(México D. F.: El Colegio de México, 2009).  
19 Sobre el origen e historia del concepto de América y América Latina ver: Waldo Ansaldi, y Verónica 

Giordano, América Latina, La construcción de un orden, Tomo I (Buenos Aires: Editorial Ariel, 2012). 
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uniformando los principios fundamentales del Derecho, público y 

privado, y promover la creación sucesiva de entidades jurídicas, 

económicas e intelectuales de carácter continental.20 

Por continental se entiende que hace referencia a América Latina como 

un nuevo continente que se diferencia de la América del norte, 

hegemonizada por Estados Unidos. Otro punto destacable en su 

fundación fue que la ULA enfatizó el carácter autónomo de la 

organización. Explícitamente afirmó no tener vinculación alguna, oficial 

ni oficiosa, con los gobiernos latinoamericanos. Ello se debe que 

deseaba “conservar entera libertad de opinión sobre la política de las 

potencias extranjeras que constituyan un peligro para la libertad de los 

pueblos de la América Latina”.21 La autonomía fue entendida como un 

elemento inmanente al hacer del intelectual moderno.22 Comprendido lo 

anterior, la ULA propuso lo siguiente:  

 La solución arbitral de cualquier litigio que surja entre 

naciones de la América Latina, por jurisdicciones 

exclusivamente latinoamericanas, y reducción de los 

armamentos nacionales al mínimo compatible con el 

mantenimiento del orden interno. 

 Oposición. a toda política financiera que comprometa la 

soberanía nacional, y en particular a la contratación de 

empréstitos que consientan o justifiquen la intervención 

coercitiva de Estados capitalistas extranjeros. 

 Reafirmación de los postulados democráticos en 

consonancia con las conclusiones más recientes de la 

ciencia política. 

 Nacionalización de las fuentes de riqueza y abolición del 

privilegio económico.   

 Lucha contra la influencia de la Iglesia en la vida pública y 

educacional.23 

 

Con este cuerpo de ideas socialistas e integracionistas la ULA se 

instituyó en la sede de la redacción de la revista Renovación.24 Firmaron 

el acta Enrique M. Alonso, Carlos A. Amaya, Julio R. Barcos, Alfredo A. 

Bianchi, Alfredo Brandán Caraffa, Julio H. Brandán, Emilio Cipolletti, 

Andrés D'Onofrio, A. Dillón, Julio. V. González, José Ingenieros, Adolfo 

                                                             
20 Palacios. Nuestra América…26-28. 
21 Palacios. Nuestra América… 29. 
22 Christophe Charle. El nacimiento de los intelectuales (Buenos Aires: Nueva Visión, 2009). 
23 Palacios. Nuestra América…31-32. 
24 Creado por José Ingenieros, se convirtió en el órgano oficial de la ULA. 
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Korn Villafañe, Alejandro Lastra, Fernando Márquez Miranda Ramón 

Melgar (h.), Enrique Méndez Calzada, Gabriel S. Moreau, Arturo 

Orzábal Quintana, Alfredo L. Palacios, G. Paulsen, Aníbal Ponce, Carlos 

Sánchez Viamonte, Florentino V. Sanguinetti y Eduardo Suárez 

Calimano. 

Constituida formalmente la ULA, Palacios fue elegido como su 

presidente el 6 de mayo de 1925. Como tal llevó adelante numerosas 

declaraciones, intervenciones, debates públicos en los cuales se destacó 

tanto el uso del concepto de Nuestra América como el de América 

Latina. Los años de mayor actividad se registran entre 1925 y 1928 

como puede observar a continuación. 

 

Cuadro I: Declaraciones y cartas abiertas de la ULA bajo la 

presidencia de Palacios25 

Fecha Titulo  Observaciones 

1925-03 

y 04 

Rechazó a 

participar del 

Congreso 

Cristiano de 

Montevideo  

Debate público sobre educación, 

religión y política en América Latina 

mediante cartas abiertas de Palacios 

con Samuel Guy Inman, organizador 

del evento, y Gabriela Mistral, 

promotora del mismo. Discusión sobre 

el origen extranjero de la cristiandad y 

el materialismo en la región. Palacios 

recibió los apoyos públicos de José 

Vasconcelos y Romain Rolland. 

1925-06 En defensa de 

México 

Criticó las expresiones del secretario 

de Estado de EEUU Frank B. Kellog 

contra el gobierno de Plutarco Calles  

1926-06 Incidente con el 

gobierno de 

Panamá 

Palacios declinó la invitación a asistir 

al Congreso Panamericano 

Bolivariano. Debate con Octavio 

Méndez. Palacios caracterizó el 

panamericanismo oficial como un 

simple disfraz del imperialismo, a la 

par sintetizó las intervenciones de 

EEUU en América Latina hasta 

entonces.  

1925-09 Una vergüenza 

para Panamá 

Cuestionó al presidente panameño 

Rodolfo Chiari (1924-1928) por 

                                                             
25 Elaboración propia, fuente: Palacios. Nuestra América… 
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solicitar apoyo de EEUU para hacer 

frente una serie de huelgas en el país. 

1925-10 La Unión 

Latinoamericana 

Fue carta dirigida a Pérez Santisteban 

donde presentó los planteos 

antimperialistas de la ULA y destacó a 

la juventud universitaria como 

protagonista de la integración. 

1926-12 Por la derogación 

de la enmienda 

Platt 

Documento de la ULA en el aniversario 

de la independencia de Cuba exigiendo 

la desaparición de la enmienda Platt 

que limitaba la soberanía de ese país y 

lesionaba los principios de justicia y 

de libertad americanas 

1926-

12-30 

En defensa de 

Nicaragua 

Rechazó la intervención 

estadounidense en Nicaragua, juntos 

con críticas a la doctrina Monroe.  

1927-01 El litigio entre 

Perú y Chile 

Manifiesto de la ULA contra el 

involucramiento del presidente de 

EEUU en las negociaciones entre 

ambos países por territorios en 

disputa tras la Guerra del Pacífico. A 

la par acusó a las oligarquías locales 

de ser cómplices e instrumentos 

coloniales del imperialismo 

internacional. La ULA propuso que el 

arbitraje debía de ser una institución o 

gobierno latinoamericano. 

1927-

03-13 

A la juventud 

universitaria y 

obrera de los 

Estados Unidos 

Una carta abierta que Palacios envió a 

Joaquín García Monge director de 

Repertorio Americano de San José de 

Cosota Rica, destinada a estudiantes y 

trabajadores de EEUU, a quienes 

diferenciaba de su gobierno y 

empresarios. También criticó a las 

oligarquías dominantes a quien acuso 

de negociar las riqueza y soberanías 

nacionales por beneficios individuales.   

1927-04 El caso de Costa 

Rica 

Carta a Esquivel de la Guardia en la 

que hizo eco de la corruptela de la 

empresa Costa Rica Oil Corporation 

que en 1917 proyectó la explotación 
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petrolera y encontró el rechazo del 

entonces presidente González.  

1928-

01-13 

La Sexta 

Conferencia 

Panamericana y 

Mensaje a 

Sandino 

Documento de la ULA contra este 

Congreso que desconoció la invasión 

de EEUU en Nicaragua. Esta omisión 

intencional fue señalada como ejemplo 

del panamericanismo como 

instrumento de dominación 

imperialista. Paralelamente la ULA 

envió una carta de apoyo a Sandino 

por medio del intelectual hondureño 

Froylán Turcios. En dicha carta se 

comparó a Sandino con el Martín M. 

Güemes. 

1928-05 Por la 

condonación de la 

deuda del 

Paraguay 

Carta dirigida al presidente argentino 

Marcelo T. Alvear, quien en 1913 

había firmado el proyecto que Palacios 

presentó en la Cámara de diputados 

de la nación para devolución de trofeos 

de Guerra. Resaltó la doctrina Drago. 

1928-

12-10 

Por la paz de 

América 

 

Documento de la ULA dirigido a las 

filiales de la Unión Latino Americana, 

a las federaciones 

universitarias y a los trabajadores 

manuales e intelectuales de Bolivia y 

el Paraguay señalando la injerencia 

internacional en el aumento entre 

ambas naciones y los riesgos ante del 

inicio del conflicto, que efectivamente 

estalló en 1932. 

1928 Carta abierta a 

Herbert C. Hoover 

En el contexto de la visita del 

presidente estadounidense a la 

Argentina la ULA envió esta carta 

pública que señala las invasiones e 

intervenciones imperialistas en el 

Caribe y definió que la democracia se 

basa en la soberanía de los pueblos y 

ésta no ha sido respetada por los 

gobiernos de EEUU. 
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La ULA por medio de estos documentos denunció al imperialismo 

estadounidense junto a la complicidad de sectores dominantes locales. 

Frente a ello bregó por la solidaridad y la integración regional para 

hacer frente a las invasiones extranjeras que amenazaron las 

soberanías nacionales. El camino para ello, como se observa, fue el 

armado de una red de intelectuales que permitió la circulación de los 

ideales de unidad de Nuestra América. 

También se marca otro rasgo en el discurso de Palacios respecto a la 

unidad de Nuestra América durante su presidencia de la ULA, y que 

mantuvo a lo largo de su vida. Colocar como sujetos de esas 

transformaciones a los jóvenes o a la juventud. Estos conceptos deben 

de leerse no en su carácter individual, sino de manera colectiva. Por ello 

adquiría rango de actor social en América Latina con la expansión de la 

Reforma Universitaria. Consecuentemente, esos jóvenes a los cuales se 

dirigió eran en la mayoría de los casos universitarios.26  

 

Palacios y su lucha contra el imperialismo 

 

A principios de la década de 1930, como hemos desarrollado más 

arriba, Palacios volvió a la política partidaria y fue electo senador 

nacional. Esto lo alejó de la ULA, que finalmente se fue disolviendo con 

el paso de tiempo. Sin embargo, desde su nuevo rol siguió combatiendo 

al imperialismo, pero más focalizado en Argentina. A partir de ahí, 

dentro de su actividad política se destacó el rechazo a la injerencia del 

capital extranjero en los negocios de los frigoríficos, el transporte 

ferroviario y posteriormente en el petróleo.27 

El problema del imperialismo en el país se visualizó con el pacto Roca-

Runciman de 1933. Palacios lo catalogó como la cuarta invasión inglesa 

en América Latina, siendo las anteriores el sitio de Cartagena de 1741, 

las de 1806 y 1807 en el Río de la Plata.28 Estrictamente, el pacto Roca-

Runciman fue un acuerdo bilateral entre Argentina y Gran Bretaña que 

                                                             
26 Palacios sostenía que había que transformar las misiones de las universidades. El sostenía que hay que 

“conseguir que, en vez de máquinas de doctorar se conviertan en crisol de hombres. Deben ser 

laboratorios de humanidad. Focos de pensamiento renovador y de fuerzas espirituales” Palacios. Nuestra 

América…  89. Y en relación con la integración afirmó que “la Universidad debe tener una función social 

e internacional. Sería absurdo que ella permaneciera aislada en medio de las conmociones y 

transformaciones que se operan en los pueblos” Palacios. Nuestra América…  142. 
27 Palacios fue un defensor de la nacionalización del petróleo en el país, y siempre lo consideró un recurso 

estratégico para el desarrollo industrial. Señaló, además, el interés imperialista de las inversiones de 

empresas privadas extranjeras en el sector. Para conocer más su posición sobre el tema ver: Alfredo 

Palacios, Petróleo, Monopolios y Latifundios (Buenos Aires: Guillermo Kraft, 1957). 

28 Palacios. Nuestra América…  230. 
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garantizó la venta de la producción nacional de carne del primero al 

segundo. En 1935 Palacios se refirió críticamente a los beneficios que 

gozaban los frigoríficos de capitales extranjeros desde entonces, y que 

perjudicaban a la clase trabajadora residente en el país.  

En relación a las inversiones extranjeras en el país sostuvo que si bien 

son necesarias ello “no significa que debamos tener una tolerancia 

ilimitada con ellas. Sobre todo, no olvidemos que el capital extranjero 

que viene a nuestro país no lo hace por generosidad, sino, simplemente, 

en busca de grandes dividendos”.29 En este sentido, remarcó que el 

Estado por medio de sus poderes debía de velar más por los intereses 

de sus ciudadanos que de las empresas o de los extranjeros. Por ello 

propuso que se limitará a un 25 por ciento de la producción de carne 

para exportar, mientras que el 75 por ciento restante se consume en el 

país, para que de este modo la carne estuviese al alcance de las clases 

humildes del país.  

Con relación al modo de operación imperialista de los capitales 

británicos en el país remarcó el caso del frigorífico Anglo. Palacios, junto 

con Lisandro de la Torre, impulsaron en 1935 una comisión 

investigadora sobre la producción de la carne en Argentina. Palacios 

denunció en la cámara alta que el frigorífico de capital británico había 

resistido un allanamiento y había destruido deliberadamente elementos 

de pruebas incriminatorios.30 A ello sumó que la arbitrariedad en los 

precios, contabilidad falsa, ocultamiento de ganancias extraordinarias, 

evasión del control de cambios y de impuestos eran las características 

comunes del imperialismo extranjero.31 En respuesta a ello, planteó la 

nacionalización y monopolio de la producción de carne en el país a 

manos del Estado.  

Al igual que la carne, el transporte se encontraba en manos extranjeras 

en el país. Los embajadores de Gran Bretaña, Francia y Bélgica habían 

logrado un aumento extraordinario de las tarifas ferroviarias en manos 

de empresas de dichos países por medio de la complicidad del gobierno 

de facto de 1931. Este aumento fue justificado por los embajadores por 

la implementación de la jornada de 8 horas y el salario mínimo.32 

Palacios sostuvo que el congreso argentino no podía dictar leyes bajo la 

presión extranjera, ni que las tarifas fuesen impuestas unilateralmente 

                                                             
29 Palacios. Nuestra América…  217. 
30 Palacios. Nuestra América…  222. 
31 Palacios. Nuestra América…  225. 
32 Palacios. Nuestra América…  239. 
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por las empresas.33 Para el parlamentario socialista, el precio del 

transporte no era sólo un problema económico, sino también político, ya 

que “las empresas pueden extenuar regiones enteras del país y 

favorecer a quien les convenga”.34  

La presión de los embajadores sobre el gobierno fue visto como un 

ejemplo más del imperialismo atacando la soberanía nacional. Frente a 

ello se manifestó a favor del monopolio del Estado en el transporte 

público, un mecanismo que incentivaría el desarrollo industrial en 

Argentina.  

 

La lectura bolivariana y martiana de Palacios sobre la integración 

latinoamericana  

 

En otro texto Palacios abordó un estudio sobre los antecedentes de la 

integración regional en América Latina por parte de Bolívar y Martí. 

Reconoció al primero como un libertador de naciones americanas del 

imperialismo español, pero no como el primero en proponer una 

integración latinoamericana. Para él, esto se debía a que, en sus 

iniciativas integracionistas, como los congresos de Angostura o Panamá, 

estaban dirigidas a la integración del continente americano en su 

totalidad. En este proceso estaba incluido Estados Unidos, quien por 

entonces aún no había comenzado su expansión imperialista, y por lo 

tanto no se había agudizado la diferencia entre América del Norte y 

Latino América.35 A su vez, Palacios observó que la presencia británica 

en las iniciativas integracionista bolivarianas no estaría en sintonías 

con el presente latinoamericano. El socialista excusó a Bolívar de haber 

buscado el apoyo de Gran Bretaña como un aliado estratégico en la 

lucha contra España por el contexto histórico. Ya que el Congreso Viena 

y la restauración monárquica, podían desembocar en una campaña de 

reconquista.36  

Su interés por una integración antiimperialista lo condujo a un 

temprano apoyo a la revolución cubana. En una serie de intercambios 

epistolares con el entonces joven Gregorio Selser en 1959 rechazó la 

eventual condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) al 

gobierno revolucionario de Cuba. Selser remarcó la ambigüedad de la 

OEA, ya que no existieron iniciativas para condenar a los dictadores del 

                                                             
33 Palacios contó con el apoyo de Scalabrini Ortiz, intelectual argentino que publico en 1940 el primer 

texto de importancia sobre la historia de los ferrocarriles en el país. 
34 Palacios. Nuestra América…  261. 
35 Palacios. Nuestra América…  311. 
36 Palacios. Nuestra América…  299. 
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caribe como Somoza, Trujillo, Batista, Pérez Jiménez, los Castillos, o las 

intervenciones extranjeras en los países de Nuestra América. Por su 

parte, Palacios criticó la composición de la propia organización, porque 

en la reunión de cancilleres “estarán representados los tiranuelos que 

oprimen a los pueblos del Caribe, acusados de asesinato y de robo. 

Tendrán un asiento en la Conferencia de Notables, cuando en realidad 

su sitio es el cadalso. Desgraciadamente, la Organización de Estados 

Americanos es una institución que responde al panamericanismo”. 37 

Concluyó citando a Martí, que la integración que se promulgue en el 

futuro por los intereses regionales debe ser independiente de EEUU. 

En mayo de 1960 Palacios viajó a Cuba, donde comprobó por sí mismo 

cuánto había de cierto o de falso en el proceso revolucionario de la isla. 

A su regreso realizó una serie de exposiciones sobre su experiencia.38 

En un repaso por la historia de la isla, se centralizó en el impacto de la 

injerencia de Estados Unidos en el proceso de independencia y en la 

enmienda Platt. El dirigente socialista consideró que la independencia 

de Cuba se había malogrado por el capital extranjero y por los 

nacionales que se enriquecieron sometiendo al resto de la población del 

país.39 Los latifundios fueron enormes con relación a la extensión del 

país y su principal producción fue el azúcar.  

La enmienda Platt fue abolida oficialmente en 1934, sin embargo, 

Palacios resaltó que dicha abolición tuvo como antecedente las 

movilizaciones estudiantiles previas y la huelga general de 1933 que 

concluyó con la renuncia del presidente Machado. Con la instauración 

de una nueva dictadura, serían nuevamente los jóvenes los 

protagonistas de la resistencia y la revolución. Palacios distingue a Fidel 

Castro como líder inspirado en José Martí y Eduardo Chibás.40 Entre 

los principales cambios del nuevo gobierno Palacios, destacó la 

entonces primera reforma agraria y la búsqueda de salir del 

monocultivo de café y azúcar.41 Martí fue señalado como el teórico de 

dichas reformas.42  

En su viaje Palacios se entrevistó con Antonio Núñez Jiménez el director 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Por este motivo, sintetizó 

                                                             
37 Palacios. Nuestra América…  355. 
38 En junio de 1960 habló en el salón de actos de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Esa 

conferencia fue reiterada el 2 de setiembre de ese mismo año en la Universidad de Montevideo. Parte de 

su texto fue publicado por Cuadernos Americanos (México, Año XIX, Nº 5, setiembre-octubre 1960), y 

reproducido en su totalidad en la edición 1961. 
39 Palacios. Nuestra América…  372. 
40 Palacios. Nuestra América…  381. 
41 Palacios. Nuestra América…  388. 
42 Palacios. Nuestra América…  393. 



 

108 
 

la reforma agraria en Cuba en la intención era suprimir la 

monoproducción azucarera; reemplazar el cultivo extensivo por el 

intensivo; entregar las tierras baldías al pueblo: otorgar al campesino la 

posesión segura; crear un amplio mercado interno y estimular la 

industrialización. Esto último fue enfatizado como el camino para 

obtener el desarrollo e independencia económica. Un proceso que debía 

de ser acompañado por:  

 

La política tributaria tendiente a proteger la industria nacional y 

evitar la importación de artículos superfluos o suntuarios; b) El 

control de cambios destinado al ahorro de divisas, a mejorar las 

reservas nacionales e invertir las divisas principalmente en bienes 

reproductivos; c) La resolución del pueblo de consumir productos 

nacionales.43 

 

Para Palacios el proceso abierto en Cuba en 1959 fue “una revolución 

humanista, sin ideologías extrañas, única revolución profunda que 

puede realizarse en Nuestra América porque se fundamenta en 

postulados éticos”.44 En este sentido, cabe señalar que su visita fue 

anterior a la invasión de bahía de Cochinos y la posterior declaración de 

una revolución de carácter socialista con un sesgo marxista leninista-

comunista. Por eso dejó en claro que las tierras expropiadas se pagarían 

por medio de un bono de 20 años, una acción similar a la que hizo 

EEUU en Japón luego de la segunda guerra mundial.45 Juntos con las 

reformas económicas, Palacios, saludó el Plan de alfabetización puesto 

en marcha en la isla.46  

El socialista argentino elogió a su compatriota Ernesto Guevara, de 

quien citó que la revolución no es un golpe para tomar el poder, hay que 

hacerlo “basados en principios éticos y sabiendo lo que vamos a hacer, 

después de tomar el poder”.47 También remarcó que Guevara citaba a 

Martí como mentor directo de la revolución. En este marco, es que 

Palacios volvió también a Martí para pensar la democracia. Él señalaba 

que el intelectual cubano fundamentaba la democracia en un 

humanismo permanente, abierto y universal. Inspirado en ello, 

manifestó que “hay que renovar la democracia dándole estructura ética 

y carácter social, que ensanche el radio de la justicia, despierte los 

                                                             
43 Palacios. Nuestra América…  399. 
44 Palacios. Nuestra América…  407. 
45 Palacios. Nuestra América…  401. 
46 Palacios. Nuestra América…  407. 
47 Palacios. Nuestra América…  411. 
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sentimientos colectivos y estimule y permita la ascensión de la 

personalidad humana”.48  

La importancia del proceso revolucionario cubano para la integración de 

Nuestra América fue para Palacios el ejemplo que mostró al resto de las 

naciones de la región, y que dicha integración no podrá ejecutarse 

mientras existan países sin independencia económica y con grandes 

desigualdades en su población.  

 

Conclusiones preliminares 

 

Palacios fue un precursor de la integración de América Latina. Tanto en 

su carácter de intelectual como en su perfil político. Su trayectoria 

intelectual fue delineada por el paso del tiempo, los contextos de época 

y los espacios públicos que ocupo. Su plan de acción partió del repudio 

al panamericanismo, como una amenaza y hechos concretos, y fue 

evolucionando a formas colectivas de integración, como la ULA. En 

positivo, sostuvo que la unión debía alcanzar una progresiva 

compenetración política, económica y moral estimulando toda 

renovación que conduzca al ejercicio efectivo de la soberanía. Para ello 

propuso promulgar la unificación de los principios fundamentales de los 

derechos públicos y privados, promoviendo la creación de entidades 

jurídicas, económicas e intelectuales de carácter regional. Ejemplo de 

ello es la propuesta de homologación de títulos universitarios y registro 

de propiedad intelectual común. 

En el campo de las ideas la integración regional que Palacios, como 

socialista, impulso era la realización de una gran obra educativa, que 

revise la historia “para la exaltación de los ideales y de los héroes civiles 

que fundaron las instituciones libres”.49 Este uso pedagógico, e 

ideológico, de la historia se presenta como un medio para un objetivo de 

mayor trascendencia. En la misma línea está el uso de Nuestra América 

y de América Latina como sustantivos poderosos,50 que tienen una 

carga identitaria positiva y negativa. En lo primero, se realzan los 

elementos en común, una historia y una cultura en común, mientras 

                                                             
48 Palacios. Nuestra América…  413. 
49 Palacios. Nuestra América…  360. 
50 Concepto inspirado en el de sustantivos críticos que sostiene que los “sustantivos aún establecen el 

horizonte intelectual y político que define no solamente lo que es decible, creíble, legítimo o realista sino 

también, y por implicación, lo que es indecible, increíble, ilegítimo o irrealista” Boaventura de Sousa 

Santos, Descolonizar el saber, reinventar el poder (Montevideo: Ediciones Trilce, 2010) 16. En nuestro 

caso, sustantivos poderosos hace referencia a la posibilidad de contemplar palabras que encierren valores 

positivos para la unidad y el respeto de la diversidad en una sociedad para hacer frente a las injusticias 

presentes.  



 

110 
 

que en segundo lugar se busca una diferencia activa de Estados 

Unidos.  

En su rol de formador Palacios destacó a los jóvenes, especialmente 

universitarios, como agentes transformadores. Impedir la entrega de 

recursos de las naciones de Nuestra América afectan su soberanía y la 

dignidad, y sólo la juventud sería “capaz de oponer un valladar 

insalvable a la ignominia”.51  

Nuestra América debe-unirse por los problemas y culturas similares de 

sus países como medio eficaz para combatir la asimetría existente entre 

ellos y las potencias extranjeras que operaban en sus territorios.  
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