
PRESIDENCIA DEL GENERAL AGUSTIN P. JUSTO

(1932—1938)

La Concordancia habia asegurado la eleccién para la Pre-

sidencia de la Republica del General Agustin P. Justo y para la

Vicepresidencia del Doctor Julio A. Roca.

El 20 de febrero de 1932, el General Jose’ F. Uriburu en-

trego la Presidencia 3.1 General Justo. El nuevo Presidente or-

ganizo su gabinete con personalidades destacadas, encomen-

dando el Ministerio del Interior 21 Leopoldo Melo; el de Rela—
ciones Exteriores y Culto a Carlos Saavedra Lamas; el de

Hacienda :1 Alberto Hueyo; el de Justicia e Instruccién Publi-

ca a Manuel M. de Iriondo; el de Agricultura a Antonio de T0-

maso; e] de Obras Publicas a Manuel Ramén Alvarado; el de

Guerra al General Manuel A. Rodriguez y el de Marina al Ca-

pitan de Navio, Pedro S. Casal. Era un minisetrio en que d0-

minaban los hombres de gobierno.
El nuevo gobierno asuml’a la direccio’n del pais en circuns-

tancias dificiles. Habia el problema juridico del restableci-

miento de la Constitucion; el politico de la convivencia civi-

ca; el econémico financiero de la normalizacién de las fuentes

de recursos estimulando la actividad privada y asegurando al

gobierno los medios indispensables para llenar sus fines.

Las relaciones exteriores exigian una accion inteligente para

fijar solidamente la paz de los vecinos y reanudar con los de-

mas paises las vinculaciones tradicionales de la republica. For

10 pronto habia que concluir con el déficit, ordenar el sistema

bancario, impulsar la produccién, atender las angustiosas ne-

cesidades de la poblacion y cuidar nuestras riquezas.
Afloraban ademas en el pais particularismos ideolégicos

que miraban a1 porvenir: el anarquismo que se manifestaba

131



CARLOS R. MELO

principalmeme en la Capital Federal; Cl nacionalismo, corricn-
Le nucva que cobraba fuerza en los grupos intelectuales y la
lendencia estratocratica partidiaria del gobierno militar quc
hacia adeptos, y a csto se agrcgaban influencias cxtranjeras
como 61 Gel intelectualismo france’s que personificaba Charles
Maurras con la accidn francesa, y las formas monopartidistas
del comunismo ruso (1917), del facismo italiano (1922-1945)
y del nazismo alemzin (1932-1945). El aspecto argentino de
estas Lendencias iban de un ultraconservadorismo absoluto, a

un izquierdismo cxtremo.

11

El problema juridico lo encaro el Ministro del Interior,
cuyo plan era claro: relajar y derivar la tensién existente. Ne-
cesitaba para ello que su pensamiento fuera apoyado tanto por
CI Presidente como por las fuerzas conservadoras que con sus

mayorias dominaban ambas Camaras del Congreso. Se re-

queria también que la oposicién en la abstencio’n no apurara
Ios acontecimientos e hiciera un compas de prudente cspera.
Desafortunadamente ni conservadores, ni opositores, tenian
disposiciOn para ceder. Ambos crel’an que el gobierno era dé~

bil y estaba en sus manos. Los primeros tenian la resolucion
de hacerlo exclusivameme propio, concluir definitivamente con

su adversario, y no consentir nada que comprometiera este

propésito, mientras los segundos creian que una revolucién

podia devolverles el gobierno y no ocultaban sus aspiraciones
restaurativas.

E1 Ministro no estaba dispuesto a ningun renunciamiento,
pero esperaba que un criterio de razon en unos y otros contri-

buyera a la solucion a que aspiraba. Un valor entendido de
ambos partidos lo combatio e implacablemente desde 61 co-

mienzo de su gestion. 386 trataba de un hombre de Derecho,
profesor universitario, internacionalista destacado que habia
representado en el Congreso a la Provincia de Entre Rios como

diputado nacional primero (1914-1917) y luego como Senador
de la Repfiblica, elegido para dos mandatos (1917-1925 y 1925-

1934). Al producirse la revolucion de 1930, en la que partici‘
po, 96 habia anticipado a renunciar su banca. Su formacién
en la Universidad 1a habia realizado a1 lado de hombres emi-
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ncntes y su personalidad estuvo influida por las grandes ju-
ristas de su tiempo: Bernardo de Irigoyen, Pascual Berasco-

Chea y Gerdnimo Cortes. Candidato a la Presidencia en 1927

trato desde el Ministerio que los principios que habia enton-

ces auspiciado, fueran aceptados. Creia que la solucién del

pals estaba en alcanzar la observancia de la Constitucién. For

lo pronto decidio el levantamiento del estado de sitio; proyecto
la representacion proporcional en la Cémara de Diputados de

la Nacién, pensando que sin perder fuerza, los grandes parti—
dos se verian obligados a convivir; propuso una ley orgénica
sobre intervencion a las provincias, trau’) que se acordara la

provincializacién de las gobernaciones nacionales, excepcio’n
de Los Andes, cuyo territorio sefialo la conveniencia que se

distribuyera entre Salta, Jujuy y Catamarca; y que se conce-

diera a la mujer el derecho de sufragio. Habia aceptado 61 car-

go por breve tiempo y al convencerse de la inutilidad de su es-

fuerzo, resolvio alejarse, cierto de que frente a la ceguera ge-
neralizada no podia encauzar los préximos dias de la Re-

pliblica. El 26 de diciembre de 1935, significo al Presidente

que la renuncia del Ministro de Instruccion Pfiblica actuali-

zaba la oportunidad de facilitar la renovacién de sus colabora-
dores. ”En el sistcma parlamentario —afirmaba—— el voto de

las Camaras como veredictos legales indican perentoriamen-
1e ese momento y en el presidencial de nuestras instituciones

es la sensibilidad y sagacidad de los Ministros la llamada a re

gistrar los movimientos de opinién y determinar actitudes que

permitan a] primer magistrado colocarse dentro del ritmo”.

Su decisién era tan definitiva que la reitero el 27 de abril de

1936. El Presidente trato de evitar su alejamiento, pero ante

su insistancia se vio precisado a aceptarle la renuncia (30 de

abril). Después de la presidencia del General Justo, se procu-
ro su regreso a los consejos de gobierno, pero se nego. Sélo

acepto en horas graves representar al pais en las reuniones

interamericanas de Panama (1939) y La Habana (1940).
Carlos Saavedra Lamas, notable nublicista e internacio-

nalista eminente, habia sido diputado nacional por la Capi—
tal Federal (1908—1912) y por la provincia de Buenos Aires

(1912—1915), y Ministro de Justicia e Instruccion Pfiblica del

Presidente Victorino de la Plaza (1915), sentia la permanen-
cia de la influencia moral de su suegro Roque Saenz Pefia. Bajo
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la presidencia de éste, cuando se manifesto en el Congreso una
tendencia a suprimir la agitacién obrera por el rigor, no va-
cilé en significar que no se debia responder a la anarquia de
abajo con la anarquia de arriba. Como Ministro de Instruc-
cion Publica trato de transformar la ensefianza secundaria
creando la Escuela Intermedia. Su accion como colaborador
del Presidente Justo se destaco por su papel pacifista en la
guerra paraguaya- boliviana y por su cometido en las confe-
rencias internacionales, gestidn quc lc hizo acreedor al Premio
Nobel de la Paz.

Siendo Ministro de Culto, una bula del Pontifice Romano
del 20 de abril de 1934 crea la arquidiécesis de COrdoba, La
Plata, Parana, Salta, Santa Fe, y San Juan de Cuyo y las dio-
cesis de Jujuy, La Rioja, Mercedes, Azul, Rosario, Bahia Blan-
ca, Mendoza, Rio Cuarto, San Luis, y Viedma. Al renunciar
el Arzobispo de Buenos Aires Fray José Maria Bottaro, su

sucesor fue Monsefior Santiago Luis Copello, a quien e1 Papa
Pio XI impuso Cl Capelo Cardenalicio el 19 de diciembre
de 1935.

Tom} a] Ministro Saavedra Lamas un brillante cometido
intcrnacional. Un grave conflicto de limites a propésito del
Chaco Borcal, produjo la guerra entre Bolivia y Paraguay
([933), sin que lograra alcanzar un acuerdo la mediacion de
la Liga de las Naciones (1934). La tesonera gestion pacifista
del Minislro con la participacion de Chile, Brasil, Estados Uni-
dos, Peru y Uruguay, obtuvieron a] fin la firma por los con-

tendientes en Buenos Aires de un protocolo que asegura la
cesacic’m de las hostilidades y el sometimiento de los diferen-
dos a negociaciones directas, y en el evento de falta de éxito
de éstas su entrega a un arbitraje de Derecho a cargo de la
Corie Suprema de Justicia Internacional de La Haya (12 de
junio de 1935). Ya Saavedra Lamas habia actuado con eficacia
en la séptima Conferencia Internacional Americana de Mon-
tevideo, presidiendo la delegacion argentina (1933). En 1935
cobro una vev, mas relieve su personalidad al presidir la Con-
i’crencia Comercial Americana de Buenos Aires cuya sesion

inaugural conto con la presencia del Presidente del Brasil, Ge-
Iuiio Vargas y del Presidente Argentine, General Justo. En
2936 la XVII Asamblea de la Sociedad de las Naciones reuni—

da en Ginebra, con el voto unanime, elevo a su presidencia a

« .
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nuestro Ministro de Relaciones Exteriores; justo reconocimien-

to a su generosa politica de paz que hacia honor a nuestro

pais. Su honrosa gestién pacifista hizo que se le discerniera el

Premio Nobel de la Paz (25 de noviembre de 1936). Fue un

acontccimicnto, ha dicho Atilio dell’Oro Maini, que lleno de

iubilo al pais. Era el reconocimiento de sus méritos y un ho-

menajc a las grandcs tradiciones argentinas. —Toco asimismo

a Saavcdra Lamas presidir la Conferencia Interamericana de

consolidacién de la Paz celebrada en Buenos Aires del 1‘3 al

23 do diciembre cle 1936, cuya convocacion se debio al Presiden-

16 do 105 Estados Unidos de América Franklin D. Roosevelt,

.que la sugirio a los presidentes de las Republicas Americanas,

.el 30 de enero de 1936. Fue una conferencia trascendental por
sus objetivos, que se inauguro con la presencia dcl Presiden-

16 esladounidense y del Presidente argentino. La paz entre los

pueblos del nuevo mundo, la limitacién de armamentos, la

codificacién del Derecho Internacional, la abrogacion de las

restricciones del comercio, el reconocimiento a la mujer de

los derechos y deberes de la ciudadania, la cooperacion inte-

lectual, entraron en las decisiones de la Conferencia, para la

cual fue importante atender los problemas de nacionalidad, de

uniformidad monetaria, de inmigracion, de distribucién de ma-

Aires (1900-1904) y por la Capital Federal (1904-1907) y de-

cumplimiento de los tratados.

Manuel M. de Iriondo se habia formado al lado de Ber-

nardo de Irigoyen, habia actuado, representando a Santa Fe,
en la Convencion reformadora de la Constitueién Nacional de

1898, y como diputado nacional por la provincia de Buenos

Aires (1900- 1904) y por la Capital Federal (1904 -1907) y de-

sempefiado las funciones de Interventor a la Provincia de San

Luis (1907). de Ministro de Hacienda de la Nacién bajo la

Presidencia cle Figueroa Alcorta (1907-1910), y de Presiden-

16 del Banco dc [a Nacién Argentina (1910). Ministro de Jus-

ticia e Instruccion Publica hasta el 30 de diciembre de 1935.

rcaliw’ una politica inteligcntc, tcnicndo como colaborador en

la enscfianza secundaria 21 Juan Montovani mientras en las

Universidades se destacaban figuras ilust es como el Presi-

dents dc- la Universidad (le La Plata Ricardo Levene, y Recto-

res como Angel Gallardo y Vicente C. Gallo, en la de Buenos
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Aires, y Eduardo Deheza y Sofanor Novillo Corvalan en COr-
doba.

Alberto Hueyo era un destacado financista y puso su es-

fuerzo en ordenar las finanzas nacionales. Un decreto del 25
de agosto de 1927 habia restablecido en el pais el patrén oro.

Las pérdidas de las reservas inetalicas pronto obligaron al
gobierno de Hipélito Irigoyen a suspenderlo nuevamente (17
de diciembre de 1929). El pais habia perdido oro por valor de
426,308,625, pesos moneda papel. Cada peso papel equivalia al
valor de 44 centavos oro. La situacion econémica de 1930 fue
harto desastrosa para el pais. El valor de la moneda continuo
descendiendo y los tradicionales mercados de nuestra expor-
tacién fueron perdidos; la desocupaeién y el costo de la vida
ascendieron considerablemente. Hueyo recibio de su antecesor
un deficit de 152.000.000 de pesos. La industria nacional no

pudo suplir los claros del comercio de importacién. El sistema

impositivo habia agravado el malestar general y asomaron los
peligros del incumplimiento de las obligaciones internaciona-
les. Hueyo durante su gestién equilibro el presupuesto, hizo
importantes economias, abono los sueldos atrasados de la ad-
ministracion nacional, cubrio la deuda comercial exigible, ajus-
to el valor de la moneda, regularizo la deuda externa y apelo
a un Empréstito Patriotico para resolver las dificultades in-
ternas. El Ministro renuncio el 19 de julio de 1933, siendo de-

signado interino Manuel M. de Iriondo, hasta que el 20 de

agosto fuc nombrado titular Federico Pinedo (hijo).
Federico Pinedo (h) economista distinguido, habia sido

diputado nacional (1920-1922; 1928-1930; y 1932—1933) y a

su gestién se deben las leyes de 1935 de creacion del Banco
Central, del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias,
las reformas de las leyes del Banco de la Nacion Argentina, del
Banco Hipotecario Nacional y de Organizacién bancaria; Pi-
nedo renuncio en diciembre de 1935, siendo su sucesor Rober-
to M. Ortiz (4 de enero de 1936).

La creacién de un Banco Central era auspiciada en los
Circulos economicos y financieros. El estudio de la organiza
cion bancaria argentina la llevo a cabo Sir Otto Niemeyer fi—

gura destacada en las finanzas mundiales (1933), quien actuo

con la colaboracion de H. Clav, profesor de economia politica
de F. Power, de G. M. Watson y 0. Wilson, funcionario del
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Banco de Inglaterra. La Misién Niemeyer preparo el plan fi-

nanciero que el Congreso hizo suyo con modificaciones que

excluyeron la independencia propuesta del Banco Central de

toda ingerencia gubernamental. El oro de la Caja de Conver-

sién paso al Banco Central, operandose una revaluacién que

importo una devaluacién del peso moneda nacional. Las nue-

vas leyes terminaron por subordinar a] gobierno al sistema ban-

Cario y la emisién monetaria.

Antonio de Tomaso era un destacado hombre publico y

habia sido diputado nacional por la Capital Federal durante

los pcriodos 1914—1918; 1818-1922; 1922-1926; 1926-1930, sien-

do reelecto en 1930, pcro la revolucion del 6 de setiembre

de ese afio le impidio llenar el nuevo mandato. Era un hombre

de vasta experiencia legislativa y acentuada personalidad. De-

signado Ministro de Agricultura, fallecio el 3 de agosto de 1932.

Le sucedio en este Ministerio, el Ingeniero Luis Duhau quien
habia sido Presidente de la Sociedad Rural Argentina y dipu-
tado nacional. AI dejar su cartera lo reemplazo 6] Doctor Mi-

guel Angel Carcano, jurista, profesor, escritor y economista

distinguido. se habia formado al lado de su padre el Dr. Ramén

J. Carcano, dos veces gobernador de Cordoba (1913-1916; y

1925-1928). El nuevo Ministro habia sido diputado nacional por

COrdoba en 1930, en 1932 y en 1934. Ministro Plenipotcnciario
en la Misién dc Londres (1933) presidio la comisiém negocia-
dora del Convenio Arancclario. Después de ser Ministro de

Agricultura represento e1 pais ante el gobierno de Francia

(1938-1942), de Inglaterra (1942-1945), participo activamente

en el ingreso de la Republica en las Naciones Unidas, renun-

Ciando a su carrcra diplomatica en 1945, para ocupar mas tarde

el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (1961-1962).
Ramon S. Castillo, futuro Vicepresidente y Presidente dc

la Nacion habia sido senador por Catamarca (1932-1935). Al

retirarse. el Ministro Iriondo lo reemplazo en el Ministerio

de Justicia e Instruccion Publica (4 de enero de 1936). Al acep-

tarse la renuncia de Leopoldo Melo, fue designado Ministro In—

terino del Interior (29 de abril), cargo que ocupo como titu—

lar el 8 de agosto de ese afio hasta el 21 de junio de 1937. Su

sucesor en el Ministerio de Justicia e Instruccién Publica fue

Jorge de la Torre, bajo ouyo Ministerio el Presidente Justo

reconocio a la Junta de Historia y Numismatica, fundada por
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cl general Bartolomé Mitre en 1893 como Academia Nacional
de la Historia (21 de enero de 1938). Roberto M. Ortiz, des-
tacada figura politica, que habia dejado todo un recuerdo co-

mo diputado nacional por la Capital Federal (1920-1924) y fu-
turo presidente de la Nacién reemplazo al Doctor Pinedo en el
Ministerio de Hacienda (4 de enero de 1936), cargo que ocu-

po hasta el 2] dc junio de 1937. El Doctor Ortiz fue un desta-
cado Ministro dc Obras Publicas del Presidente Alvear, cargo
que descmpefio desde 1925 a 1928.

Al renunciar el Dr. Castillo, Manuel R. Alvarado quedo c0-

mo Ministro interino del Interior, y al dimitir el Dr. Ortiz,
ocupo cl Ministerio de Hacienda el Dr. Carlos Alberto Acevedo.

Manuel Ramon Alvarado se habia destacado en la pro-
vincia de Salta, donde habia ocupado el Ministerio de Hacien-

da, siendo luego diputado nacional por dicha provincia des-
ale 1922 a 1926; desde 1926 hasta 1930 y reelecto en 1930, ceso
el 6 de seiiembre de ese afio, por disolucion del Poder Legis-
lative. Bajo su Ministerio se crea la Direccién General de Via-
lidad, cuya obra mas importante es el camino pavimentado
de Buenos Aires a COrdoba y se determina la linea férrea Villa
del Rosario, COrdoba y Forres, que se‘inaugura el 2 de abril
de 1933.

Ministro dc Guerra fue el general Manuel A. Rodriguez,
prestigioso mldado que dio relieve a la organizacion militar.
Al fallecer, su sucesor en el Ministerio fue un militar muy res-

petado, cl general Basilio B. Pertiné.
Ministro de Marina fue designado e] 20 de febrero de 1932,

el Capitiin do Navio Pedro S. Casal, distinguido marino que
renuncio el 7 de noviembre de 1933 quedando a cargo interina-
mente del Dulinisterio, el Ministro de Guerra, General Ma-
nuel A. Rodriguez. El 26 de enero de 1934, el Ministerio de
Marina fur: llcnado por otro marino dc condiciones, cl Capi-
ian LE.“I‘Qzu'ir: lllt‘ffiifll‘ Vidcla, quien lo desempefio hasta la ter-

minacién do is. Presidencia clel general Justo.

III

Despues de la guerra de 1914-1918 y duranie el periodo
1924-1929 hubo una manifiesta prosperidad mundial. Estados
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Unidos se habia convertido en el banquero del mundo y sus

préstamos contribuyeron al sostenimiento de los paises eu-

ropeos. Los paises vencedores reclamaban de los vecinos las

indemnizaciones de guerra que éstos no estaban en condicio-

nes de cubrir. La desmovilizacion de las masas militarizadas

Lropezo para la normalizacién con el maquinismo creado por

las necesidades guerreras y aplicado ahora a las nuevas con-

diciones de Vida.
Los paises cuyas industrias tenian un equipamiento infe-

rior, pronto sufrieron una paralizacion industrial y el empobre-
cimiento de los consumidores afecto su comercio y sobre su

marina mercante incidieron tan draméticas circunstancias.

Los britanicos trataron de mantenerse como banqueros
mundiales y se empefiaron hasta 1931 en conservar el valor

oro de la libra esterlina, pero este manejo monetario no resol-

vio la paralizacion economica del peso. Los laboristas con

Ramsay Mac Donald hicicron suyo el gobierno en 1934, pero

pronto debicron coder el lugar a los conservadores con Stam-

ley Baldwin cuyas dificultades elevaron otra vez al gobierno
a Mac Donald. La situacion financiera hizo que se formara un

gobierno do coalicién (1931-1935), al que la mayoria labo-

rista no apoyo, volviendo al gobierno Baldwin (1935-1937).
Conferencias imperiales convirtieron a los dominios britanicos

en 1931, por el Estatuto de Wesminster en comunidades inde-

pendientes, libremente asociadas y cuyo L’lnico vinculo era la

Corona. La Gran Bretafia abandono el libre cambio y en una

conferencia celebrada con los dominios en Otawa en 1932, se

cstablecicron compromisos por medio de tarifas protectoras,
qua solo permitian adquirir a sus compradores, dejando de lado

a los cxtranjcros, que trataron de ser en el mercado britanico

solamente vendedores y no compradores. La Gran Bretafia y

los dominios britanicos organizaron un sistema de reciproci-
dad que excluia a los extranos. Desde la crisis dc 1929 hasta la

guerra rnundial de 1939 domina el intervencionismo de Estado,

que hacc suya la actividad privada y dirige la economia. Esta-

dos Unidos a pcsar de su dcscnvolvimiento industrial y su po-

tencia econémica, desarrollo el proteccionismo con las leyes
Fordney ——Mc. Cumber (1922) y Hawley Smoot (1930). Em-

préstitos exterior-es :1 dcudores insolventes, competencia des-

medida on cl comercio intcrnacional y la especulacion produ-
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jeron el derrumbe. Las exporlaciones descendieron y las res—

triccioncs aduaneras ccrraron e] mercado produciendo el dese-

quilibrio en la balanza internacional de pagos. El 23 de octubre
de 1929 se produjo la quiebra de la bolsa de New York, prov0«
cando una crisis mundial (1929-1934), sefialada por el panico
por la desaparicién de la prosperidad, cl auge de la desocupa-
CiOn y las quiebras bancarias.

IV

La Reptiblica Argentina estaba dentro de la zona dc la
libra esterlina y las condiciones de la economia britanica re—

percutieron en la misma. Surgio la preocupacic’m de no perder
a la Gran Bretafia como mercado de las carnes argentinas y
ello decidio el envio de una misic’m a ese pais.

El 11 de enero de 1933 partio a bordo del transatlantico
inglés Arianza la embajada especial a Londrcs, presidida por
el Vicepresidente de la Nacion Dr. Julio A. Roca. Integraban
la mision e1 diputado nacional por Co’rdoba, Miguel Angel Car-

cano, el Dr. Guillermo E. Leguizamon como Ministro Plenipo-
tenciario “ad hoc" y como enviado extraordinario cl agregado
naval Capita’m de Navio Francisco Steward, el agregado mili-
Iar Alberto cle Oliveira Cesar y los secretaries, Drs. Toribio
Ayerza y Adolfo Osuna (h) En Londres se agrego el embaja-
dor argentino ante el gobierno de la Gran Bretafia. Dr. Manuel
E. Malbran.

El 7 de febrero la embajada llego a la Gran Bretafia y des-
puC-s de las ceremonias de estilo, las negociaciones comercia-
lcs se iniciaron el 14 do febrero. Interesaba al gobierno de
Londres el arreglo de la deuda argentina con Inglaterra; log
problemas dc cambio extranjero y un convenio comercial
reciproco. El 15’ de mayo de 1933 se subscribio’ un nuevo trata»

do comercial britanico - argentino. El Vicepresidente Roca y el
Minislro de Comercio del Reino Unido de la Gran Bretafia _\'
Norte dc lrlanda, Sir Walter Runciman subscribieron los con—

venios acordados en el despacho dcl Ministro dc Relaciones Ex-
teriores Briténico Sir John Simon, quien no pudo asistir. Se

fijo e1 15‘ de agosto de 1933 para finalizar la realizacion del
trataclo. Una convencion relativa al inlercambio comercial
5e subscribio en Londres el I“?de diciembre de 1936 entre la
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Gran Bretafia representada por Anthony Eden y Walter Run-

ciman y la Republica Argentina representada por Manuel Mal-

bran y Tomas Le Breton.

V

El problema de los mercados fue la explicable preocupa-

cic'm del gobierno. En marzo de 1933 se resolvio enviar a Ita-

lia una :nisiOn diplomatica comercial presidida por el ex Mi-

nistro de la Nacion Exequiel Ramos Mexia, quien tomo como

modelo para organizarla la de la Mision Roca enviada a Lon-

drcs. Ella comprendio dos Ministros plenipotenciarios, de los

cuales uno debia ser integrante del Congreso Nacional, dos

secretarios con jerarquia de miembros de embajada y un se-

cretario general, a lo que se afiadian dos agregados militares.
Tanto e1 Ministro de Relaciones Exteriores, Doctor Saa-

vcdra Lamas, como cl Presidente de la mision cuidaron la

composicién de la misma. Formaron la mision Carlos A. Puey-
rredOn, Miguel F. Casares, Rodolfo de Alzaga Unzue’ y Horacio

V. Pereda, y e] jefe provisto de la Direccién de Ganaderia.
El Doctor en Ciencias Econémicas Comelli, hombre com-

penetrado de los problemas comerciales argentino-italiano,
fue designado secretario, y agregados militares los entonces

coronel Martin Gras y el Capitan de Navio Francisco Lajous.
La misidn diplomatica se reunio' antes de emprender via-

je en la Sociedad Rural. Argentina, para estudiar las estadis-
ticas comerciales de ambas naciones y los riesgos que corrian

las industrias nacionales con las concesiones imprevisoras a

las industrias italianas. La Comisién se asesoro con los técni-
cos argentinos de los Ministerios nacionales de Hacienda, Agri—
cultura y Relaciones Exteriores, a los que se afiadieron perso-
nalidades especializadas de la Union Industrial Argentina. La

misidn debia cuidar los compromises arancelarios a contraer-

se y fijar las eventuales bases de un tratado comercial con Ita‘

lia. El jele de la misidn no tardo en entrar en dificultades con

el Ministro de Relaciones Exteriores que no deseaba desenten-
derse del cometido de nuestros enviados. Fue asi que al jefe
de la mision se le hizo saber que debia consultar en todos
los casos al Ministerio de Relaciones Exteriores y que todos
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los pasos de su gestion u orientaciones nuevas debian ser

igualmente consultadas a1 Ministerio (20 de marzo). La misidn

debia obtener del gobierno italiano la concesion de la supresién
de todo derecho sobre las carries argentinas. A su vez la Re-

publica debia suprimir en compensacion los gravamenes so-

bre partida de tomate, aceile dc oliva y tejidos. E]. gobierno ita-

iiano trataba dc proteger su agricultura y su ganaderia. La cor-

poracion de agricultura italiana pedia por su parte a su go-

bierno la proteccion del Estado, afligida por la situacién zoo-

técnica. El embajador argentino estaba alucinado por Benito

Mussolini, a quien califico el primer estadista de los tiempos
modernos y cuyo gobierno negaba fuera una dictadura.

L05 intereses italianos no permitieron mayor e’xito a la
misién argentina.

Vl

E1 Senador Nacional por Santa Fe, Doctor Lisandro de la

Torre, abrio en e1 cuerpo a que pertenecia la cuestién sobre el

comercio dc camcs. La niayoria dc la comision invcstigadora
no coincidio en su despacho con el senador santafecino. Abier—

to e] debate en el que participaron los Ministros de Agricultu-
ra, Ingcnicro Luis Duhau y do Hacicnda Doctor Federico Pi~

nedo (19 do junio de 1935), absorbio diecinueve sesiones del

cuerpo y terinino por tomar un giro muy personal con expre—

siones que cl respeto reciproco excluian. En la sesion del 23

de julio 56 produjo un grave incidente entre el Senador y los

Ministros. Habiendo el Senador abandonado su butaca mien-

tras hablaba e1 Ministro de Hacienda, y colocandose a corta

distancia de el, se cambiaron dichos que afectaban al regla-
mento del cuerpo. A lo que parece e1 Ministro de Hacienda
dio en esa circunstancia un empujén a1 Senador que lo derribé

y entonces intervino el Senador electo por Santa Fe, Doctor

Enzo Bordabehere, que avanzo en direccion al lugar dondé se

habia producido 1a caida del legislador. En ese momento una

persona extrafia a1 cuerpo se adelanto e hizo fuego con un re-

vélver contra el Senador electo Bordabehere, dandole muer-

te. E1 Ministro Duhau fue por otra parte seriamente herido.
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La sesién debio suspenderse. Un duelo entre e1 Senador y el‘

Ministro de Hacienda finalizo e1 triste s\uceso.

VII

En la provincia de Entre Rios bajo la accidn del radica-

lismo impersonalista y con la continuidad civica que predomi-
no desde 1914, triunfo la formula Herminio J. Quirés-Candido

Uranga, quienes se hicieron cargo e1 1‘? de octubre de 1930.

El vice gobernador Uranga no tardo en fallecer e infortuna-

damente pronto le siguio el gobernador Quiros (11 de setiem-

bre de 1931). El Poder Ejecutivo paso a1 Presidente provisorio
del Senado, Atanasio Eguiguren (11 de setiembre a1 14 de

octubre), siguiéndole e1 Presidente de la Cémara de Diputados
Alfredo H. Giandana hasta el 12 de noviembre, a1 que sucedio

el Presidente provisorio del Senado, Carlos Irigoyen hasta el

28 de diciembrc de 1931, en que asumio el nuevo gobernador
Luis L. Etchevehere (1931—1935) electo juntamente con el vi-

cegobernador Josc’ M. Tcxicr. Bajo el gobierno dc Etchcvehc-
re se dicto 1a Constitueién de 1933. Sucedié a Etchevehere.
Eduardo Tibilctti (1935-1939), siendo vicegobernador Roberto
Lani’is.

En Buenos Aires bajo el gobierno de Federico L. Martinez
de Hoz se dicto 1a Constitucién de 1934. Los demécratas na—

cionales desconformes con el gobernador 1e arrancaron violen—

tamentc la renuncia. Intervenida 1a Provincia y restablecido
en el gobierno Martinez de H02, 61 partido gobernante 10 so—

metio a pesar de su resistencia que provoco una nueva inter-

vencién, a juicio politico y el Senado convertido en tribunal
de enjuiciamiento lo destituyé (16 de marzo de 1935) funda-
do entre otras causales: ”Haber incurrido en falta de solida-
ridad con el partido que lo llevo a1 poder y en inconducta por
falta de representacién politica en el ejercicio del poder". El

vicegobernador Raul Diaz concluyé su mandato. Su sucesor

fue Manuel A. Fresco (1936-1940) recayendo la vicegoberna-
cién en Aurelio Amoedo.

En Corrientes, siendo interventor federal el Doctor Atilio
dell’Oro Maini, el Colegio Electoral no pudo llenar su cometido

por haberlo dejado sin quorum un grupo de electores. El Mi-
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nistro del Interior dispuso que conforme e1 art. 106 de la

ConstituciOn provincial de 1913, el Interventor entregara el

Podei' Ejecutivo al Vicepresidente 1‘3 del Senado, lo que asi

5e nizo. El Colegio Electoral termino por llenar su cometido y

eligio gobernador a Pedro Numa Soto, radical impersonalista
y vicegobernador a Pedro Reroagli por el periodo 1932-1936.
siendo su sucesor Juan F. Torrent (1936-1940).

En Cérdoba, con los demécratas nacionales, Emilio F.

Olmos fue elegido gobernador dc la provincia, pcro fallecio
el 29 de abril de 1932. Le sucedio el Vicegobernador Pedro J.

Frias que realizo una excelente administracién (1932-1936).
Las elecciones del 28 de setiembre de 1935 adjudicaron el go-
bierno al radicalismo unificado de los Alvear — Irigoyenistas. El

gobernador Frias cumplido su mandato entrego el Poder Eje-
cutivo al Presidente Provisorio del Senado Julio Torres, en

lanlo los legisladores prorrogaron su mandato cuatro meses

mas cuyas dietas se negaron a abonar tanto Frias como Torres.

El grupo legislativo demécrata nacional entro en conflicto con

Torres quien renuncio. E1 nuevo Presidente provisorio del Se-

nado, Luis Funes, se hizo cargo del Poder Ejecutivo (11 de

marzo de 1936) y dio curso a las ()rdenes de page de los le-

gisladores. El 17 de mayo de 1936 asumio sus funciones el g0-
bernador electo Amadeo Sabattini (1936-1940) quien al jurar
modificc’) la fOrmula constitucional en medio de la indiferen-
cia de la asamblea legislativa. Fue su vice gobernador Alejan-
dro Gallardo.

En Santa Fe triunfo la fOrmula demécrata progresista con

Luciano Molinas e Isidro Carreras (1932-1935). El nuevo

gobierno a pesar de ser creatura de la Constitucién de 1900,
reformada en 1907 sustituyo’ la misma en virtud de la ley 2160

del 4 de marzo de 1932 por la llamada Constitucién del 13 de

agosto de 1921. El Ministro del Interior advirtio su error a los

hombres representatives del partido gobernante santafecino,

que se negaron a escucharlo. Paulatinamente Santa Fe fue

cayendo en un estado de acefalia constitucional. El Poder

Ejecutivo Nacional intervino entonces la Provincia (3 de octu-

bre de 1935) y dispuso la aplicacién de la Constitucién desco-

nocida. El precedente creado en Santa Fe en materia de ejer—
cicio del poder constituyente fue utilizado por la Constitucién

General peronista de 1949 que atribuyo a las distintas legis-
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Iaturas provinciales, invocando razones de adaptacion consti-
tucional, la reforma de las respectivas constituciones. Con es

105 precedentcs el gobierno de Jose Maria Guido sustituvo en

las provincias la eleccion directa de los gobernadores por la
indirecta y a la vez modifico las normas locales que las re-

glamentaban (I963). Bajo el Presidente Humberto Illia se

derogo en 1965, a través de un acucrdo con la Santa Sede, las
disposiciones de la Constitucion Nacional sobre el Patronato.
En Mendoza por la Constitucion de 1916, gobernador y vi—

cegobernador se elegian directamente por el pueblo. Um
conveneién constituyentc convocada para otros objetos con una

mayoria demOcrata-nacional y radical del pueblo, tras pro-
clamar su supremacia como poder constituyente y a pesar de no

haberse llenado los requisitos exigidos para reformar el texto

que les preocupaba, sustituyo en 1965 la eleccion gubernativa
directa por la indirecta.

El partido Demécrata Nacional elevo en 1932 al gobierno
de Mendoza 21 Ricardo Videla y al cargo de Vicegobernador a

Gilberto Suarez Lago (1932-1935) a quienes sucedieron Guiller-
mo G. Cano y Cruz Vera (1935-1938).

En Santiago del Estero el gobierno fue asumido en 1932

por Juan B. Castro cuyo sucesor fue Pio Montenegro (1936-
1939) quien para asumir su cargo tuvo que prestar jurarnento
ante 61 Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. En San
Juan a] recuperar su autonomia, ocupo el gobierno transito-
riamente Sigifredo Bazan Smith, quien convoco a elecciones
que dieron el triunfo a los radicales bloquistas, Federico Can-
toni como gobernador y a Vicente Cattani como Vicegober—
nador (1932-1935). El gobierno se manejo con pocos mira-
mientos para con sus adversarios los que el 2 de febrero de
1934 produjeron un movimiento para derribarlo, que no logro
éxito. El estado de conmocién de la provincia obligé al Poder

Ejecutivo Nacional a decretar la intervencién (22 de febrero
de 1934). Fue designado Comisionado Federal Ismael Galindez
que declaro caducos los poderes politicos. Las elecciones del
22 de julio elevaron al gobierno a Juan Maurin (1934-1938).

San Luis como Entre Rios no fue intervenida por el go-
bierno revolucionario de 1930. A Alberto Arancibia Rodriguez
de filiacion democrata-nacional, 1e sucedio en 1930, Laureano
Landaburu, que renuncio (1933), completando su periodo el
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Presidente de la Legislatura Toribio Mendoza. El 15 de n0—

viembre de 1934 asumio el cargo de gobernador Ricardo Ro-

driguez Saa (1934»1938).
En La Rioja fue elegido gobernador por un acuerdo Radi-

cal —Impersonalista— Demécrata Nacional, Carlos Vallejo,
acompafiandolo como vicegobernador Venancio Martinez. Ba-

jo el gobierno de Vallejo se dicto la Constitucic’m del 21 de ma-

yo de 1933. Su sucesor fue el general Eduardo Fernandez Val-
dez (1935-1938).

En Catamarca fue designado gobernador Rodolfo Acur'ia,
a quien acompafio como Vicegobernador Francisco Sotomayor
(1932). La eleccion de Senador nacional creo un grave con-

flicto institucional que obligo a intervenir la Provincia (25 de

setiembre de 1935). Mariano P. Ceballos fue designado inter-

ventor federal, quien declaro caducos los poderes legislativos
y ejecutivo. El 19 de marzo de 1935 se produjeron las elecciov
nes locales, que elevaron al gobierno a Juan Antonio Cerezo,
democrata nacional (1935-1939).

En Tucurnan e1 Partido Bandera Blanca eligio gobernador
a Juan Luis Nougués. Un conflicio legislativo provoco la in-

tervencion nacional (ley 11.836 del 5 de junio de 1934). Como

comisionados nacionales fueron enviados el general Ricardo
Sola primero y el Dr. Manuel Bonastre despue’s. En las eleccio-

nes del 16 de setiembre de 1934 triunfo la Unién Civica Radi»

cal Concurrencista, la que elevo al gobierno a Miguel M. Cam-

pero (20 de febrero de 1935), cuyo sucesor fue Miguel Critto

(1939-1942).
Salta, en manos de los Demécratas Nacionales, tras el

breve interinato del Presidente del Senado Alberto Rovaletti,
asumio el cargo de gobernador Avelino Araoz (1932-1936). Ba—

jo el gobierno de Araoz se realizo una importante concesién

petroli’fera a la Standard Oil, afectando a los Yacimientos Pe-

troliferos Fiscales y a los intereses de la Nacién. El Ministro

del interior que Lenia a su cargo por la ley de lvlinis‘icrios

(art. 8‘?inc. 3‘3),mantener las relaciones con las provincias pidio
a Salta, en nombre del gobierno nacional, la serena reflexic’m de

sus gobernantes para que no apresuraran sanciones que pudie~
ran ser dafiosas o fatales para la Republica. El gobierno de

Salta resistio y los senadores de esta provincia Robustiano
Patron Costa y Carlos Serrey, interpelaron al Ministro del In-
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terior por su actitud, quien la mantuvo en la sesién del Se-

nado del 11 de marzo de 1933, afirmando frente a los inter-

pelantes, que el petréleo era riqueza de la Nacién.
Al gobierno de Jujuy fuc elevado por los Demécratas na-

cionales, Fenelén Quintana (18 de febrero de 1937-27 de abril
de 1934), cuyo sucesor fue Arturo Pérez Alisedo (1934-1936),
a quien siguio Pedro Buitrago (1936).

En el caso de Santa Fe a1 sancionar el Senado el 29 de se-

tiembre de 1935 la intervencién a esta provincia, 10s afiliados
al Partido Democrata Progresista 10 agitaron con sus protestas
violentas, que motivaron que se hiciera cargo del gobierno
santafecino el comandante de la tercera divisién del ejército,
general Julio C. Costa. El gobierno nacional designo a] Minis-
tro de Obras Publicas, Manuel Ramén Alvarado, interventor

nacional, quien asumio el 8 de octubre disolviendo los poderes
politicos y postergando las elecciones provinciales, de reno-

vacién del Poder Ejecutivo y de la Legislatura. El interventor
Alvarado prescindio de la Constitucién de 1921 y aplico la
Constitueién de 1900, reformada en 1907. En 1936 renuncio

reemplazandolo el Senador por Santiago del Estero, Carlos A.

Bruchmann (9 de enero de 1936).
Las elecciones provinciales se produjeron el 21 de febrero

de 1937, triunlando los radicales impersonalistas con la formu—
la Manuel M. de Iriondo, Rafael Araya Iriondo asumio’ el car-

go de gobernador e1 10 do abril de 1937.

VIII

En las elecciones de diputados nacionales del 4 de mar—

zo de 1934 en la Capital Federal triunfaron los socialistas, pe-
ro en Buenos Aires, Cérdoba, Mendoza, San Juan y Salta el
éxito correspondié a los demécratas nacionales. La Concordan—
cia triunfé en Corrientes, Catamarca y La Rioja; los radicales
concurrencistas en Entre Rios, Tucuman y Santiago del Es-

tero; el Partido Demécrata Progresista en Santa Fe y en Jujuy
el Partido Popular.

En las elecciones legislativas nacionales del 1‘? de marzo

de 1936, levantada la abstencién por el radicalismo alvear-iri-

goyenista, éste triunfé en la Capital Federal, C6rdoba, Santa

Fe, y en Entre Rios donde se les habia incorporado los radica-
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les imporsonalistas. Los democratas nacionales se adjudicaron
la mayoria en Buenos Aires, San Luis, Mendoza, San Juan y

Salta; Corrientes y Catamarca permanecieron concordancis-

las. En Santiago del Estero el éxito fue de la Unién Civica

Radical Unilicada; en Jujuy cl triunfo correspondio a1 Partido

Popular; en Tucumém a la Unidn Civica Radical Concurrencis-

la, y en La Rioja a los Antipersonalislas. La Cémara con 157

diputados, a rail dc una vacante en Santa Fe, conto con 56

Democratas Nacionales, 43 radicales, 25 socialistas, 13 imperso-
nalistas, 6 demécratas progresistas, siendo los demés de dis-

lintos grupos provinc1ales o independientes. La mesa directi-

va de la Céimara se constituyo con un radical alvear — irigoye-
nista, como presidente; un socialista como vicepresidente 1‘?

V un democrata progresista como viccpresidente 2'-'. La elec-

CiOn de la provincia de Buenos Aires hizo que la respectiva
Junta Escrutadora Nacional elevara a la Cémara de Diputados
de la Nacic’m con los antecedentes del acto, un informe en que

aconsejaba la anulacién de los comicios (5 de abril). Por su

parte la Camara de Senadores de esta Provincia declaro el 19

dc abril cesantes a los Senadores del Radicalismo Alvear-Iri—

goyenista por no haber concurrido a prestar juramento de sus

cargos. El 19 dc noviembre de 1936 el mismo cuerpo constitui-

do on Tribunal de enjuiciamiento destituyo al Presidente y al

Procurador de la Suprema Corte de Justicia.

U11 grave conflicto parlamentario se produjo a1 impug-
narsc por los diputados del radicalismo Alvear-irigoyenista
los diplomas de Buenos Aires, Corrientes y Mendoza. La mayo-

ria de la comision de poderes se pronuncio por la anulacién

de la eleccién de Buenos Aires. La Concordancia, entonces, pi-
dio su apoyo al Senado y al Poder Ejecutivo. La mayoria Al-

vear-Irigoyenista, apoyada por la minoria opositora, resolvio

compeler a los inasistentes y recurrir al Poder Ejecutivo y al

Senado. El Poder Ejecutivo negé la fuerza publica y sostuvo

que la ley habia debido crear el agente que permitiera cumplir
en forma automética dicho requerimiento y hacia presente a

la vez que numerosos legisladores se le habian dirigido expre-

sando su disconformidad con los principios que pretendia apli-
carse. La Cz-imara se vio precisada a paralizar sus sesiones. El

senado desconocié el pronunciamiento del otro cuerpo y afir-
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mo que la compulsic’m sélo podia efectuarse despue’s de la or-

ganizacion definitiva de la Camara.

Para resolver e1 conflicto el Poder Ejecutivo solicito a1

Vicepresidente de la Repfiblica, Julio A. Roca y al Rector de la

Universidad de Buenos Aires, Vicente C. Gallo, que mediaran

en el mismo. El e’xito no 105 acompafic’) y el 11 de julio de 1936

comunicaron a1 Presidente de la Nacion, la falta de aceptacic’m
necesaria dc las partes para llevar adelante su gestion, lo que

los obligaba a dar por terminado su cometido.
La Camara dc Diputados condeno la actitud de los ina-

sistentes, la del Senado y la del Poder Ejecutivo.
Las sesiones de 105 diputados fracasaron por falta de quo-

rum, pero el 15 de setiembre los radicales Alvear-Irigoyenistas,
los socialistas y los diputados liberales de Corrientes, resol—

vieron regularizar las sesiones si concurrian los diputados de

la Concordancia. Los diplomas impugnados no se trataron y

la Camara lunciono (16 de setiembre de 1936).
La ley 12.298 del 23 de julio de 1936 establecio que “en

las elecciones dc senadores por la Capital y de Presidente y Vi-

cepresidente de la Nacion, cada elector primario votaria por el

nflmero de electores calificados que correspondan al distrito".

Para 1a eleccién presidencial de 1937 el radicalismo Al-

vcar-irigoyenista proclamo candidatos a la presidencia y vi-

cepresidencia do la Nacion a Marcelo T. de Alvear y a Enrique
M. Mosca (28 de mayo). Los Partidos de la Concordancia pro-

clamaron candidatos a la Presidencia a Roberto M. Ortiz, radi-

cal impersonalista, y a la Vicepresidencia a Ramon S. Castillo.

Ambos candidatos que ejercian Ios Ministerios de Hacienda

y del Interior respectivamente, renunciaron a sus cargos, lo

que acepto el Presidente (21 de junio de 1937).
Las elecciones del 5 de setiembre de 1937 favorecieron a

la Concordancia.

1X

El Congreso de la Nacion presidido por el Vicepresidente
Julio A. Roca, reunido en asamblea, practico el 25 de noviem-

bre do 1937 C] escrutinio de la cleccién de Presidente y Vice—

presidente de la Nacion, verificado por los Colegios Electorales
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cl 20 de octubre de 1937. El numero de legisladorcs asisten‘

tes ascendio a 112 de los cuales 27 eran senadores y 85 dipu-
tados.

Abierto el acto el Presidente de la Asamblea, sefialo que
habia en ambas Camaras el numero requerido para integrar
cl quorum ordinario, pero no alcanzaba en la de Diputados
ni en el total de la Asamblea, el de las tres cuartas partes exi-

gido por 61 art. 84 de la Constitucion. Sefialo que no obstan-
Le las facultades que le conferl'a la Constitucién como Presi-
dente de la Asamblea encargada de practicar el escrutinio de
la eleccidn presidencial, se creia obligado a solicitar de la
misma un expreso pronunciamiento sobre una cuestion que
creia no debia resolver con su solo criterio y exclusiva respon-
sabilidad. "Debo, pregunté, declarar abierta la sesién de es«

crutinio y proceder en presencia de ambas Camaras a abrir Ias
listas en que constan los votos emitidos por los electores de
los diversos distritos, segun lo dispone el art. 82 de la Constitu-
cién, o debo abstenerme de hacerlo mientras no se encuentren

presente las tres cuartas partes de sus miembros, atento lo
prc:.;ri}:)to por cl art. 84? Esta es la cuestién que someto a

vuestra deliberacion, y sobre la cual espero vuestro pronuncia-
micnto". A indicacit’m dcl senador por Entre Rios, Eduardo
Laurenccna, que sostuvo que la asamblea estaba bien cons—

tituida con simple mayori’a mientras no tuviera que proceder
a la clecciOn dc Presidents y Vicepresidente de acuerdo con

cl art. 84 de la Constitucién.
La asamblea se declaro bien constituida y procedio a He-

nar su cometido.
La cleccion de los electores (16 Presidents y Vicepresiden-

to de la Nacic’m se efectuo el 5 de setiembre de 1937. El 20 de
octubrc so reunieron los electores para cumplir su mandato.
El 20 de novicmbre el Viceprcsidente de la Nacion Dr. Julio
A. Roca convoco a ambas Cémaras del Congreso para el 25 de
novicmbre sesion en asamblea, a objeto de proceder al escruti—
nio dc la elcccitm y proclamacién de Presidente y Vicepresiden-
to de la Nacién electos. La reunién se produjo con el numero
dc diputados y senadores anteriormente indicados. Los resul-
tados del escrutinio arrojaron 245 votes electorales a favor
del candidate presidencial, Doctor Roberto M. Ortiz, frente
a 137 votos obtenidos por cl Doctor Marcelo T. de Alvear; y
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on cuanto al segundo término, 245 votos habian sido dados a

favor del Doctor Ramén S. Castillo, como candidate a Vice-

presidente, en tanto 137 electores habi'an sufragado por 61

Doctor Enrique M. Mosca. El presidente de la Asamblea pro-

.clamo electos a los Ciudadanos que habian obtenido la mayo-

ria absoluta prescripta por la Constitucion. El Congreso por

su parte declaro electo Presidente de la Nacion Argentina por

cl término constitucional de seis afios a contar del 20 de fe-

brero de 1938, a Roberto M. Ortiz, y asi mismo declaro electo

Vicepresidente por el mismo término y la misma fecha a Ra-

mon S. Castillo. Sefialo ademas dicho dia para que a las 16

horas prestaran e1 juramento prescripto por la Constitueién.

Los electos prestaron juramento en la fecha indicada y

cl Presidente de la Asamblea les sefialc’) el alcance de la auto-

ridad que recibian con el decir de Mitre "que esa autoridad

debeis emplearla en observar y en hacer observar la Consti-

tucién y las lcycs, defendiendo el honor de la Nacion y promo-

viendo su prosperidad; con Aristobulo del Valle: que las li-

bertades piiblicas y los derechos individuales quedan a] am-

paro de la fucrza que la Constitucion ha puesto en vuestras

manos; con Norberto Quirno Costa: que solo bajo la libertad,

la naz cs fccunda, y con Adolfo Alsina: que desde este momen—

to pesa sobrc vuestros hombros la responsabilidad de salvar

la Constitucién, que es nuestra gloria, y el porvenir que es

nuestra csperanza".
El nucvo presidente pronuncio ante el Congreso un dis—

curso: "El juramento de respeto y acatamiento a la Constitu-

cién y a las leyes, dijo, que acabo de prestar, en armonia con,

mis creencias mas profundas es una reafirmacién de mis con-

\'icciones y de mis propésitos".
El mismo dia el Presidente saliente puso en ejercicio dc

sin; funciones a su sucesor.
CARLOS R. Mum.
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