
Semblanza de Sergio Sagú

Cloudio &gú

Sergio José Bagll Bejar'MlO nació en l3uerIO$ Aln!$, Argentina , ellO de enero de
1911 . Fue hijo de Antonio VlClorino BagU Rojas y MaI'Íll Be;arano Garda. siendo
el menor de ocho herrTlllllO$, de los cuales tres fallecieron Mies de cumplir un
ai\() de~ y otro, Edgar, en su ildoIescencia. W:tirnlI de meningitis. los her'Tlla
nos que sobrevivieron hasta la edad adulta fueron Obdulio lnocencio, Roger
Seoosti6n. 5Ilúl Nicanor y Sergio José.

Por la rama paterna descendÍ/¡ de inmigrantes catalanes qoo llegaron de Palma
de Mallorc.a a la Argentina, alrededor de 1860. Por la rama IJI/Itemll, la famllill
registra antecedentes que Uegan hasta la é'poc¡I colonial y se conservan anécdoIas
que ubican a ancestroo matemoo en las aflle1"lIS de Buenos Aires durante las
Invasiones Inglesas de 1806 . Su padre, Antonio VlClorino, tenia un negocio de
blenes Inmuebles que administraba junto con alTOS hermanos y que. en tl!,mlnos
generales, permmó que la familia Bag\I se ubicara en un nlw/ de clase medÍ/l
.sencil\¡,.

la prematura muerte de cuatro de sus hermanos afect6 Wnpranllmente y por
toda su WIZl la percepcl6n y la rl)\ad6n qlJ(! el j<:M:!n Sergio entabló con el mun
do. Esta pm:Iida familillr se convirti6 lentamente en la semilla personal que fue
creciendo y dio origtn a numerosas de sus preocup¡sclone:s sociales. con frecuen
cia generadas a1I"(l(!!!dor del tema de las condidones de vic:L:l de la poIbcl6n. el
papel de la familia \1 de la mujer y la responsabilidad de las autorid.acles.

Sergio Bagll eese los estudios prim¡lrios y secuodarIos en Buenos Aires. éstos
últimos en el Colegio Naclona.l Mariano Moreno. El primer año de SUS estudios
SOlI.:I.II>dar\os estwo fuertemente ~fectaclo por el fallectmiento de su hermano Edgar,
lo que hizo que fuer.l reprobado por un mediocre maestro de Historia. cuyo nom
bre se perdió en el oMdo. SIn embargo, alaño sig.liente logró recuperar su ll/IturaI
entusiasmo JweniI y curlosidad por la \.ida. corMrtIrodose en el mejor Wmno de
su grupo sobresaliendo, precisamente, en Historia .

En 1930 Ingresó a la Facultad de Derecho y CIencias Sociales de la Universi
dad de Buenos Aires donde completó ciJK;(l de Jos seis años de la CIIrTef1l de
Abogacía; pero debió abandonar sus esrudios por falta de recursos paTll sostener
se. Siendo estudianle uniuersit~rlo, militó fugazmente en el movimiento socilIlísl~

y fue electo des veces presidente de la Federac\6n Universitaria ArgentiOll. sien
do presidente de la Nacl6n el GeneraJ Agustfn P. Justo.

Antes de deja.r <:!eIinitmmente los estudios, se sostuvo económicamente lm
partiendo clases partlcul~res e alumnos de secunclam. y. posteriormente, como



periodisla. Trabajó en Pregón, Nolld as GTÓfkas , Nueoo Palabra y Libro PakJ·
bm y también en R&dio Splendid, donde llegó a ser JeFe de Noticieros antes de
cumplir los treinta años de edad.

A los 22 aflos publicó su primer libro. que en realidad fue W"Ia compilación
comentada sobre los trabajos del poeta y ensayista Pedro B. Palacios. quien fi r
maba con el seudónimo de Almafu«r'e. La f>gura de Almafl.lerle atrala entonces
a la j.Jventud ilustrada de Buenos Aires. por la fuena de SU mensaje rebelde y su
grito encendido de protesta contra la crueldad del destino. Bagíl demuestra en
ese primer escrito que ya poseía una notable vel1ll literaria y lII1II proFunda capa'
cidad inquisidora. Su nuevo s'afl.lS como escritor ;oven y talentoso Jo impulsó a
desarrollar una original Investigación sobre la vida y obra de Josol Ingenieros,
"*.Iioo, ensayista y f~6s0fo social recientemente Fallecido. cuyos escritos se divul
garon ampliamente por varios países de A.mrnca Latil1ll y cuyo mensaje critico
llamaba a la juventud a romper con los moldes de la ortodoxill y adentrarse en la
aventura del pensamiento original. Como resultado, Bagú publica Vida ejemplar
de José Ingenieros, tres aflos después del Almofl.lerle, y oomiema a ser rece-e
cido como una de las jóvenes promesas intelectuales de la amalgama porteña.

Alentado por los comentarios recibidos. emprende W1a tercera y última Inves·
tigación de carácter biográfico, esta vez sobre un personaje histórloo clave de la
historia argentina: Mariano Moreno. soslayado entonces por la historia tradicio
nal debido a sus poskiones de COfle jacobino durante la Revolución de 1810.
Bagú lo rescata del segundo plano al que lo destinaba. la historia de bronce y
publicll un trabajo que luego mereció numerosos elogios y se cor""irtió en punto
de referencia obligada para el estudio del personaje.

En el año de 1939 participó en el Segundo Congreso de Escritore:s ArgenU
1'105 que tUYo lugar en Córdoba, como delegado de la Capital Federal. En 1941
fue Secretario del Tercer Congreso realizado en TucumIin. Bagú comenzaba a
ser reconocido -no obstante su juventud- como un miembro relevante de la ca
munidad argentina de escritores y ensayistas de su tpoca.

En 1942 . poco después de contraer matrimonio con la ,joYen artista Clara
Barnad, en su condición de autor joven, fue IrlVitado por Franklin D. Roosevek,
presidente de Estados Unidos, a un progrllma de acercamiento que ese gobierno
prornovIa enlances con;6oJenes de América Latina. YlI en aquel peís, se le invitó
a ofrecer varias conFerencias sobre historia y cultura Iatinoamencanas, en diver
sas instiluclones. al tiempo que tUYo oportunidad de recorrer esa nación. que
Ueg6 a conocer muy bien. En 1943 participó en el Congreso Internacional de
Escritores que se realizó en Los Ángeles, California.

Entre 1943 y 1944 Bagú retomó su carrera en el periodismo radial , esta vez
en la cadel1ll NBC, emitiendo UI'l programa semanal en espai\QI. en onda corUl,
para l\mérIca Latina. Permaneció en Estados Unidos hasta 1947 crrecerdc CUT

sos y conferencias en la Universidad de lI1inoi~ (Urbana) , en el Middlebllry
College (\Iennont) y en la Universidad de Columbia {New YortJ .

La experiencia vivida en Estados Unidos enriqueció notablemente su percep
ción del mundo. El contacto con los latinoamericanos y el seguimiento de las



nolicias de la guerra en Europa y en el Pacifico marcllñan 5US inlereses e inquie
tudes intelectuales por el resto de ~ vida. En Estados Unidos percibió que mu
chosde los proi>lemM que los argentinos se allibulan a si mismoseran, en realidad ,
parte de un patrimonio histórico y cultural comiul con el resto de América Leñ
l1II. La prolongada residencta en el exterior lo dOló tIImblén de un profundo
interés por los temas inlerl'lllCionIIIes y por incluir permanentemente la perspec
tiva global en e/análisis de los terTIIIS nacionales y regionales.

Bagú se con..oerte en un lISidoo \ISUlIrio de las excelentes bibliotecllS p(lblicllS
neoyorquil1lls y de otras ciudades y reoopUa gran cantidad de material sobre la
hisloria colonial latinoamerlcana. En su preocupación conslanle por analizar el
tema argentino, se remonló hasta las fuentes del periodo colonial para indagar
en el p;:Isado las raíces de una problem!tica que ya dejaba de ser exclusivamente
nacional p;:I'" convertirse en regional. De este material saldóan rMs IIIrde dos
libros: Esrructuro sockl/ de lo colonJo -el proyeclO origil1lll- y un segunclo Ubro
que luego se convirtió en un clMico del ensayo hio¡l6rico Ialinoamericano, &ono
mIo de la sociedad co!ania!. proyectado originalmente sólo como prólogo del
trabajo anterior.

En 194 7 regresa II Argentinll, pIlro el control político ejercido sobre el pIlri<>
dismo \o lleva a estebecerse en Montevideo, Uruguay, donde terminó de escribir
Economfa de la sociedad colonial, y reside 11m hasta 1949. En ese año se
presentll a un COTlCUfSO internaclona! de traductores para ingresar a NlICiol'leS
Unidas y obtiene el segundo lugar en A.rnériCII latina. En 1950 viaja a Estados
Unidos nuevamente, donde se est/Iblece con su familia en Nueva Yark -aOOra
ampliada con un hJjo-- y se incorpora a esa organizllci6n internacionlll, en la que
permanece hlIsla 1955. En febrero de ese año regresa a Buenos Aires con Iiclln
cta por un año, pero los acontecimientos poIitioos de septiembre -q.¡e Instauraron
un nuevo régimen en Argentina- lo deciden a cambiar de planes Ya reinsllllarse
en su ciudad natll! donde. entre 1955 y 1956 , subsistió como lTIIductor free.
lance para diversas dependel'lCias de las Naciones Unidas.

A fines de 1956 gana un concurso para ingresar como Profesor Asociado a la
Facultlld de Oencias Eoon6miclls de la Universidad de Buenos Aires (VBA); al
poco tiempo fue promovido 11 Prolesor Titular. Permaneció en esa CIItegoria
hasta 1966. cuando se produjo lJr\lI renuncia masiva de profesores unlveTSllllrios
en lodo el país como respuesta a la intetvenei6n diclada por el régimen militar.
En la Facultad de Ciencias Económicas dictó los cursos de Hisloria EoonómiCII
General y SodoIogía Econ6mica.

Durante los diez lIfIo$ que permaneció en la Universidad de Buenos Aires,
Bagú tamblén dict6 cursillos, seminarlo:s y conferendlls en las tecultedes de Rlo
seña YLetres y de Derecho y Ciencias 5ocJa1es. AderMs fue Prolesor Invitado en
las Universklades Nacionales del Uloral y del Nordeste, en las que varios liños
dict6 cursos de lntrodl.lCci6n a las CiencilIs del Hombre. Historia de América,
UrbanizllCt6n y Sociedad Y SodoIog!ll Econ6micll. Igualmente, fue inl/uado. en
nurnerosas 0CIISi0nes, a dictar conferencias y seminarios en las Universidades
Nacionales de La PIala. Bahía B1al1Cll y Córdoba.



En 1959 fue Invitado por Rlsleri Frondizi , Redor de la Universidad de Buenos
Aires, a dirigir la Segunda Escuela Internlldonal de Temporadll. evento anual
organizado conjuntamente por la UBA, la Universidad de Chile y la Universidad
de la Repúblicb (Uroguay). Fue electo, en 1% 0. Consejero Prctesor de la Facul
tad de Oencias Económicas y, por lo tanto, miembro ex ofliclo del Consejo
Superior Unilll!rsitario de la UBA. Entre 196 1 y 1% 2 se desempeM como Jefe
del [kpartamento de Humanidades de la misma Facultad.

En este lapso Sagú publica tres libros mM. En 1959 elabora y publica un
brlNe ensayo titull>do AcusaclÓII y defensa del Intelectual. en donde proclama
el derecho a la heterodoxia como un deber fundamental del Inteleclua! y del
irwestigador. Su mensaje establl dirigido a tres frentes políticos que, entonces,
detlflían las principales posiciones políticas de los Intelectuales argentinos: los
conservadores. herederos de la tradición oIigárquka y pa!rlmoniallsta; los peronistas,
que habían SlJITlido a la Universid.!ld y a la cultura argentir1/l en la mediocridad y
la sumisión. y los ortodoxos de lzquk!rda, Incapaces de elaborllr un análisis pro
pio de la realidad nacional a partir de los Inéditos procesos sociales y políticos
que se desenvoMan en el pais con extremo dir1/lmismo. Frente a todos ellos.
Bagú rescata la linea original. nacionalista y progresista de Jos pensadores que
había analizado en su primera trilogía .

Después de ese ensayo, por Invitación del Fondo 00 Cultura Económica, ela
bora y publica un estudio sobre el papel de la Argentina en el contexto Interna
dona! de posguerra y, poco despiRs, retoma una de sus antiguas y permanentes
Inquietudes que nace cuando se encontraba estudiando la sociedad colonial: la
fonnaci6n de la sociedad moderna de masas. Ya en su libro Ec(>nomla de la
sociedad colonial habla propuesto una critica a la teorla tradicional asumida por
la izquierda respecto a las etapas de los modos de producción, en cuanto a su
pertinenciII para el caso de América Letina. Desde entonces, la idea de invel;tigar
sobre los tipos 0'90nlwtlvos y su evolución hist6ria1 se convierte en una cons
tante de toda su obra.

Adem!s de sus actividades docentes y de Investigacl6n, durante el periodo
aludido Sagú es oofundadoT y codirector de la RevJsta de HJstorlo junto con
Gregorio Weinberg. Enrique Barba y Juan Carlos Ferreira. En 1960 fue también
socio fundador del lnslituto de Desarrollo Económico y $oclaI de Buenos Aires,
siendo lituIar de laC~ No. l de esta institucl6n.

En esta etapa termina una extensa 1nYestigaci6n sobre el proyecto económico
de quien fuera el primer presidente de la Argentina, Bernardino Rivadavia. Hasta
la fecha , permanece como uno de los trablllos mas exhaustivos y completos
sobre el temll.

Retomando el afio de 1966, debido a la Intervencl6n m~ita r en las Wllversida
des, Sagú renuncia a la UBA y durante un año imparte CUT$O$ y confenmeias en
instiluClones plivadas de Buenos Aires y Rosario. También fue Invitado a Santia
go de Chile!>, Piura (perU) . Entre 1967 y 1968 fue Profesor invitado en la Facul
tad de HW'TW1idades de la Universidad Central de Venezuela , donde dict6 los
CIlrS05 Historia de Amérial Letina y Prob!emlls Contemporáneos de América



Latloo, Asimismo dio conferencias en 111 Universidad de Los Andes, en Mérlda
(lk1'leZU<!1a). Durante su estancia publica un trabajo que ya. habLa adelantado en
Arg(mtina sobre su eterna inquietud: Eooluclón hlstót1co de lo estratl/lcación
soclol oryentln(J.

En 1968 regresa a Buenos Aires, dicta conferencias y participa en mesas
redondas en diversas Instituciones ptivadas, En 1970 es invitado a incorporarse a
la Facultad Latinoamericana de Qencias Sociales (FlACSO), en Santiago de Chile,
donde permanece corno Investigador TItular hasta 1973. En ese año. a rail: del
golpe militar en aquel país, regresa a Buenos Aires y se incorpora al reciente
mente creado Programa Buenos Aires de la misma Institución en la que perrne
neee hastalinales de 1974.

En este periodo de profundas llgltaclones políticas y translorrnaciol'leS sociales
es cuando Bagú escribe dos de sus libros mAs trascendentes y difundidos. En
1970. como respuesta a la lnterwnci6n militar a las universidades argentinas,
que pretendia Imponer un tipo de conocimiento pretérito y esclerosado, conve
ni"",te al sector conservador y opuesto a toda forma de concebir el mundo en
lorma din6mica , publica Tiempo, """Iidod social y conocimiento, una profunda
rellexlón critica sobre la epistemologia de las ciencias sociales. las limitaciones de
su desarrollo en Ocddente y la necesidad.de superar los paradigmas establecidos.
Contrariamente a sus modestas expectatillas. el libro se convirtió en un mediano
éxito de librería y alcanzó gran difus;6n en muchos países de habla hispana.

En 1972 publica. en Buenos Aires M(J rx·Engels: diez conceptos /unoomento·
les en proyeccfón hfslórlC(J , En este afio Sagú residla en Chile. donde se
desarrollaba la uertiglllOSll Iransforrnaci6nim~ por el gobierno de Salvador
Allende Y la demanda por textos que interpretaran la realidad iatirloarnerlcana
desde una perspectiva de Izquierda era enorme. En ese contexto, se tradujlrron
muchos rTWluales de la ortodoxia SOIIi~tIca que circulaban con prolusi6n entre la
juventud chilena y argentina y de otros países. asl como textos de las nuevas
ortodoxias origirutdas en Francia. También se publicó gran cantidad de textos de
autores latinoamericanos, algunos con intenc\oTles de una contribuci6n original.
otros repitiendo sempiternamente las antigll&$ consignas. En medio de esa eler
vescencia, Bagú siente que debe hacer un llamado de atencl6n dirigido a la juI/en"
tud que ~ment<l devoraba todas esas lecturas. para ubicar la situadón y el
entorno hist6rico de los dos grand<l! c1á.sicos del pensamiento manlista, con
<ll lin de que la aportación original de éStos se rl!Vll!orizara apropiadamente desde
W1ll perspectiva histórica, evitando la petrificaci6n de categorias y conceptos y
mostrando que el propio pensamiento de estos au/or<!!l - por quienes Bag(¡ sinti6
si<lmpm un gran respeto y admiración- en realidad había sido el resultado de W1
permanerlt<l proceso evolutivo y correspondla a una delerm~ ~poca históri
ca, en concordancia COJ1 las ideas dominantes en la regi6n donde vlW¡rO/l. Do!
ahl, I~ aparicl6n de este important<l trabajo.

En 1974. Sagú es In";tado por la Facultad de CIencias Polltius y SodaIes
(FcPyS) de la Universidad N~donal Aut6noma de México para Incorporarse
como Profesor Visitante y. má.s tarde, como Prof<lsor Titular. adscrito al



Centro de Estudios latinoamericanos (CELAJ, donde permanece hasta la fecha
de su faUecimiento. En la fO'yS Imparti6 los cursos Historia de América Latina y
Problemas Contemporánoos de Arnbka Latina, entre otros. para estudiantes de
Maestrla y Doctorado. Dirigi6 apro~imadamente veinte tesis, en su mayorla
de nivel posgrado.

Durante SIl larga residencia en México -que ya seria la (.¡JtilTlll- publica tres
libros rrW. En primer lugar, llI'\/I ft!Vis;6n critica de la bibliograHa sobre las fuentes
de la historia argentina. A travE:s de este trabajo síg..Ie insistiendo en la necesidad de
enfocar el estudio de la historia nacional desde la perspectiva de la historia
social . en oposición a los céncees lISUIIles de la hislorill lrlldióonal. Conlinllllndo
con esta tendencia -alllXlue cambiando radicalmente de temll , para sorpresa de
muchos que oonocían su obra--, en 1989 BagÍl publica1.4 Ideo de Dio5 en lo
sociedl1d de los hombres buscando lICielItear, o.ma vez rrW, el pensamiento hista
riogr,¡,frco tradicional. Su tesis sostenill que la religiosidad de los pueblos haN
sido una gran fuerza transformadora en el pasado y que también lISl debla
consider'¡'rsele en 111 pre:sentll, en adición ""9 no en oposición- 11 otras fuerzas
trIII1sformadoras de origen político Inmediato. Su insplrad6n para esta tesis pro
venÍ/l de la creciente presencia de los movimientos cristianos en los procesos
f1l\IOU:lonarios de Arnbka Latina Y en el destacaclo papel de algunos miembros
de diversas Iglesias en la defensa de los derechos hlltrl/lllO$ de los pobres y en la
critica del sistema social imper¡mte.

Sergio BagÍl fue distingllido. en 1992, con el Premio Universidad NilClonal en
la eategorill de Investigación en Ctencias Sociales y en el año 2000 recibi6 Wl

reconocimiento por SU5 25 aftos de servicio a 1a UNAM. El Centro de Estudios
latinoamericanos de la FacWl/Id de Ciencias Pollticas y Sociales de la UNAM le
rindió llll Homenaje Especial por SIl trayectorill l>Clldmlica y se devel6 una placa
de bronce que designa con SIl nombre a 111 SIlla de JWl\as de ese Centro.

En ese mismo afio fue 1IImbien distingllido por la Uniuersidad NIIciorlaI de
Rosario como Profesor Honorario de dicha instituci6n y la Universidad de Boo
nos Aires le confirió el gr&do de Doctor Honoris CoUSCl por SIl trayectoria Y por
sus aportaciones a las ciencias sociales en Arnbka Latina.

C1ari fallece en 1995, su compañera extraordinaria de toda la vida, quien
ííustrera las páginas de uno de SlIS primeros libros. el Mo,/ono Moreno. Frente
a ladesgracia, se propone rend irle llrl Ultimo homenaje y trabaja febrilmente en
10 que serta su ÍlItímo libro. En CoMSll'Ofe polfrica y leerlo social retoma IIIs
Inquietudes que ya había abordado en varios de sus libros, en especial en Tiem
po, reali dad soclol y conoclmlen ro. Su preocupac\6n, como siempre. es la
Incapacidad de las ciencias sociales para expltcer Slltisfactoriamente los (onAie
tos del presente. Mantiene, no obstante, su gran fe en la capacidad creativa del
pueblo que, sea motivado por medios religiosos, por razones poIllicas o por la
simple necesidad de supervlvellC:ÍiI, encuentra siempre Un camino para superar
sus difi<:UItades.

AdemM de sus numerosas publio:aciones. Bagú de)6 un ensayo Inédito: Hom
bres en el camino, que obtuviera el Premio FalTar and Reinhardt en 1943,



donde analiza la siluac\6n lIrgenlíN, en plIrticullIr de su cIlIse media, en el con
texto de los llños del fllSdsmo uem.kulo.

En los últimos liños de su IlIrga vida esteba preplll'llOdo un trllbajo del que dejó
un e:squerTIlI, lISl GOIllO lIbunc1l1ntes apuntes y comentarlos.

SI hubiera que sintetizar los elementos cIaw que guiaron su Inmensa ereativl
dad Intelectual, sin duda habrla que destacar su empeOO por lmpuIsar el pensa
miento original, c:ritloo Yereatiw desde 1WI hYia>1C!iclIbIe perspedMllal:inoarner\c.an,
como testimonio de su Inquebrantable fe en la eapllCidlld del Intelectual '1 de la
jwentud de esta parte del mundo.

Fal!eeI6 en la CiudlId de Mé:xioo e12 de dldembre de 2002, mant~ 1II
frente de su Q tedrll hasta su ú1llma semaJIlI de 1Ilda, cumpliendo lISl una promesa
hecha mochos liños etrás, En alguna ocasión, cuando le preguntaron~ ha
bIan sido las grandes fuentes de su Inspiración personal mencionó dos nombres,
uno argentino y otro español: Jos,é Ingenieros y Santiago Ramón YCaja/. Médi
co el primero, biólogo el segundo. Ambos dedicados 11 la formación altica de la
juventud, ambos de lINo profwlda concienr::Ia social, lIIllOOs ploneros en la iMoo
vad6n y en el pensamiento original.

Abril, 2003
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